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RESUMEN 

El presente trabajo realizado, tiene por objetivos implementar el sistema de gestión 

de riegos HOC DNV-GL con el fin con el fin de contribuir a eliminar o disminuir los eventos, 

así como accidentes e incidentes en la empresa contratista ZICSA contratistas Generales 

puesto que es el principal problema de que se atraviesa en la empresa. Por ellos para la 

aplicacion, lo primero a determinado los lineamientos exigidos por la legislación minera 

peruano según ley 29783 D.S. 024 EM y su modificatoria 023-EM que exige los controles 

de sistema de gestión se deben cumplir obligatoriamente en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Una vez que se han identificado la salud ocupacional, la 

seguridad ocupacional, la seguridad de los procesos y los riesgos ambientales, es necesario 

establecer una jerarquía de medidas para gestionar los riesgos. En primer lugar, se deben 

considerar los controles de ingeniería/diseño como la opción principal para eliminar los 

riesgos siempre que sea posible. A continuación, se encuentran los controles administrativos, 

que incluyen procedimientos, reglas, permisos de trabajo y señales de advertencia, como una 

forma de mitigar los riesgos. En última instancia, se encuentra el uso de equipo de protección 

personal ambiental como última línea de defensa. Es fundamental identificar, etiquetar, 

almacenar y examinar de manera efectiva los materiales y productos para asegurar un control 

de calidad adecuado. Los controles deben estar operativos para garantizar que los procesos 

se lleven a cabo dentro de los parámetros críticos establecidos. Además, se debe demostrar 

la efectividad del control de los riesgos en los procesos. La aplicación de la herramientas de 

gestión de riesgos HOC DNV-GL proceso 9 control de riesgos una vez identificados los 

peligros en la tareas de criticidad, en seguridad industrial en el entorno de su área de trabajo 

los controles adoptados serán referidos a la prevención de enfermedades ocupaciones y/o 

lesiones esto será en función de la jerarquía de controles en donde se aplica la gestión de 

riesgos en las operaciones de Hochshilind Mining, para salvaguardar la integridad física y la 
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prevención de la salud de los colaboradores, en la Empresa ZICSA Contratistas Generales 

S.A. en la Unidad Minera Inmaculada que se encuentra en el Distrito de Oyolo, Provincia 

Paucar de Sara Sara en el departamento de Ayacucho. 

 

Palabra clave: Gestión, Riesgo, Proceso, Control, Seguridad; salud ocupacional. 
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ABSTRACT 

The present work carried out, Its objectives are to implement the HOC DNV-GL risk 

management system in order to contribute to eliminating or reducing events, as well as 

accidents and incidents in the contractor company ZICSA General Contractors since it is the 

main problem that the company is going through. For them for the application,  The first has 

determined the guidelines required by Peruvian mining legislation according to law 29783 

D.S. 024 EM and its amendment 023-EM, which requires management system controls, must 

be complied with in the occupational health and safety management system, Once 

occupational health has been identified,   occupational safety,   process safety and 

environmental risks , It is necessary to establish a hierarchy of measures to manage risks. 

First of all. First of all,  engineering/design controls should be considered the primary option 

to eliminate risks wherever possible. Next, administrative controls are located, which include 

procedures, rules, work permits and warning signs, as a way to mitigate risks, Ultimately, 

there is the use of environmental personal protective equipment as the last line of defense. It 

is essential to identify, It is essential to effectively identify, label, store and examine materials 

and products to ensure adequate quality control, Controls must be operational to ensure that 

processes are carried out within established critical parameters. In addition, the effectiveness 

of risk control in the processes must be demonstrated. The application of the HOC DNV-GL 

risk management tools process 9 risk control once the hazards have been identified in the 

criticality tasks,  in industrial safety in the environment of your work area, the controls 

adopted will be referred to the prevention of diseases, occupations and/or injuries, this will 

be based on the hierarchy of controls where risk management is applied in the operations of 

Hochshilind Mining, to safeguard the physical integrity and health prevention of employees, 

in the Company ZICSA Contratistas Generales S.A. in the Inmaculada Mining Unit located 

in the Oyolo District, Paucar de Sara Sara Province in the Department of Ayacucho. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. UBICACIÓN. 

Políticamenteㅤla UnidadㅤMineraㅤInmaculada, se ubicaㅤen elㅤdistritoㅤde Oyolo, 

Provincia Paucarㅤdel Sara Saraㅤen elㅤDepartamento de Ayacucho. 

Es importante destacar que los componentesㅤde la UnidadㅤMinera se encuentran 

ubicados en el distritoㅤdeㅤOyolo, específicamente en terrenos pertenecientes a los 

posesionariosㅤde losㅤterrenosㅤbaldíos del anexoㅤHuancuteㅤy de la 

comunidadㅤcampesinaㅤdeㅤHuallhua. Estos prediosㅤabarcanㅤdos distritos. El poblado de 

Huancute se encuentraㅤpolíticamenteㅤen elㅤdistritoㅤde SanㅤFranciscoㅤde Rivacayco, en la 

provinciaㅤdeㅤParinacochas, en el departamentoㅤdeㅤAyacucho. Sin embargo, parteㅤde 

susㅤtierras se extienden más allá del límiteㅤdistritalㅤy se adentran en elㅤdistritoㅤde Oyolo. Por 

otro lado, la comunidadㅤcampesinaㅤdeㅤHuallhua se encuentra enㅤelㅤdistrito de 

SanㅤJavierㅤdeㅤAlpabamba, en la provinciaㅤde Paucar delㅤSaraㅤSara, en el 

departamentoㅤdeㅤAyacucho, y también sus terrenos se extienden hastaㅤel distritoㅤde Oyolo. 

Ver figura 1. 

La UnidadㅤMinera en cuestión se encuentra situada al suresteㅤdelㅤpobladoㅤde 

Iscahuaca, a una altitud que oscila entreㅤlosㅤ4.200ㅤy 4.800 metrosㅤsobre elㅤnivelㅤdel mar. Su 

áreaㅤestá delimitadaㅤpor varios cerros, siendo estos: Umachata, ㅤMachopata y 

Quelloㅤalㅤnorte, Huarmopataㅤal noreste, Pacachuntaㅤal este, LomaㅤRuiruruniㅤal sureste, 

Huallpiㅤal sur, Huargaichaㅤalㅤsuroeste, SanㅤSalvadorㅤal oesteㅤyㅤCcochaccocha al noroeste. 

Coordenadasㅤgeográficas: 4º57´19 LatitudㅤSurㅤy 73º14´34” LongitudㅤOeste. 

CoordenadasㅤUTM (WGS-84): ㅤEste 688 957; ㅤNorteㅤ8 345 851. 
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1.2. ACCESIBILIDAD. 

Se puede acceder a la zonaㅤde laㅤUnidad Minera de varias formas. Una opción es 

mediante el transporte aéreo hasta Cuzco, lo cual toma aproximadamente 1 hora. Luego, 

se puede continuar el recorrido por carretera asfaltada desde Cuzco hasta Abancay, con 

una distancia de 195,0 km. A continuación, desde Abancay se puede seguir por carretera 

hasta Chalhuanca, recorriendo unos 120,0 km. Una vez en Chalhuanca, se llega al centro 

poblado de Iscahuaca tras recorrer 43 km. Finalmente, para acceder a laㅤUnidadㅤMinera, 

se debe tomar una trocha carrozable de 138,0 km desde Iscahuaca. 

Asimismo, existe la posibilidad de acceder a la zonaㅤde laㅤUnidadㅤMinera 

desdeㅤLimaㅤa través de la carreteraㅤPanamericanaㅤSurㅤhastaㅤNazca, recorriendo una 

distancia de 460,0 km. Una vez en Nazca, se tomaㅤunㅤdesvíoㅤhaciaㅤelㅤesteㅤpor un 

ramalㅤqueㅤconduceㅤhacia Cuzco, siguiendo unaㅤcarreteraㅤasfaltadaㅤhastaㅤllegar al 

pobladoㅤdeㅤPuquio, que se encuentra aㅤ155,0 km de distancia. Luego, seㅤcontinúa 

porㅤunaㅤvíaㅤasfaltada hasta llegar al poblado de Iscahuaca, recorriendo aproximadamente 

142,0 km. Desde Iscahuaca, se tomaㅤunㅤdesvíoㅤpor una trocha carrozable que lleva 

directamente a la Unidad Minera Inmaculada, recorriendo una distancia de 138,0 km. Ver 

tabla 1. 
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Tabla 1. Acceso a la Unidad Minera Inmaculada 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada 

 

1.3. COMPONENTES FÍSICOS. 

1.3.1. Geomorfología. 

La UnidadㅤMineraㅤInmaculadaㅤse encuentra en la franjaㅤdeㅤlaㅤcordillera 

occidentalㅤSur, en altitudesㅤque van desdeㅤㅤ4000 hastaㅤlos 5000 metros sobre el 

nivelㅤdelㅤmar. En esta zona, se pueden distinguir claramente dosㅤ unidades 

geomorfológicas. La primeraㅤesㅤlaㅤmesetaㅤaltoandina, que se caracterizaㅤpor un 

relieveㅤplano u ondulado conㅤpequeñasㅤcolinasㅤredondeadas. Esta unidad abarca 

vastas extensiones y presenta un bajo grado de erosión, siendo el vientoㅤel 

principalㅤagenteㅤerosivo. 

La segundaㅤunidadㅤgeomorfológica sonㅤlosㅤvalles altoandinos, que se 

caracterizan por tener zonasㅤmuyㅤabruptas, escarpadasㅤeㅤinaccesibles, con 

crestasㅤpronunciadas yㅤpicosㅤconㅤflancosㅤelevados. En esta unidad, el gradoㅤde 

DESDE HASTA CARRETERA HORAS DE VIAJE DISTANCIA 

km 

DESDE LIMA A LA MINA 

ㅤLima Nasca ㅤAsfaltada 6 460 

ㅤNazca Puquio ㅤAsfaltada 4 155 

ㅤPuquio Isacahuaca ㅤAsfaltada 3 142 

ㅤIscahuaca Inmaculada ㅤVía trochaㅤ 4.45 141 

DESDEㅤCUZCOㅤA LA MINAㅤINMACULADA 

Limaㅤ Cuzcoㅤ ㅤVía aérea 1.5 590 

Cuzcoㅤ Abancayㅤ ㅤAsfaltada 4 195 

Abancayㅤ Chalhuancaㅤ ㅤAsfaltada 3 120 

Chalhuancaㅤ Iscahuacaㅤ ㅤAsfaltada 0.5 43 

Iscahuacaㅤ Inmaculadaㅤ ㅤVía trocha 4.45 141 

DESDE AREQUIPA A LA MINA INMACULADA 

Arequipa ㅤAplao ㅤAsfaltada 3 180 

Aplao ㅤChuquibamba ㅤAsfaltada 0.75 51 

ㅤChuquibamba ㅤCotahuasi ㅤAsfaltada 4 130 

ㅤCotahuasi Inmaculada ㅤVía trocha 4.5 110 
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erosiónㅤes alto debido a las diferencias de altitud existentes. 

La vetaㅤÁngelaㅤestá delimitada porㅤdosㅤquebradas conocidas como 

Quellopata yㅤPatari, las cuales sonㅤafluentes deㅤlosㅤríos HuamancuteㅤyㅤHuanca 

Huanca. Estos ríos, a su vez, confluyenㅤen el ríoㅤMarán, que finalmente 

desemboca enㅤelㅤríoㅤOcoña. 

La vetaㅤÁngelaㅤse encuentra ubicada en elㅤflancoㅤsuresteㅤdelㅤcerro 

Quellopata. En esta zona, el cerro presenta unaㅤladeraㅤuniformeㅤconㅤpequeñas 

ondulaciones, cuyaㅤpendienteㅤvaríaㅤentre 2 y 10 grados deㅤinclinación. Sin 

embargo, en elㅤsectorㅤsuroeste del cerro, el flancoㅤes másㅤpronunciado, con una 

pendienteㅤque oscila entre 20 y 35 grados deㅤinclinación. La cimaㅤdelㅤcerro 

Quellopataㅤalcanzaㅤuna altitud de 4.735ㅤmetrosㅤsobreㅤelㅤnivelㅤdelㅤmar. 

1.3.2. Topografía y fisiografía. 

 

La UnidadㅤMineraㅤde Inmaculadaㅤse ubica en una zonaㅤdondeㅤposee una 

topografía variada por su caracterización de colinasㅤdeㅤrelieveㅤondulado aㅤplano, 

laderas; asíㅤcómo, zonas accidentadas con afloramientosㅤrocososㅤque sobresalen 

a la superficie de relieveㅤaccidentadoㅤy onduladoㅤporㅤlas interseccionesㅤde 

quebradas; con unas pendientesㅤㅤde 45°ㅤaㅤ70° con parentesco glacial. 



 

22 
 

1.3.3. Clima y meteorología. 

Elㅤclimaㅤen la zona esㅤextremadamenteㅤfrío, similar al de la Puna. Se 

caracterizaㅤporㅤtenerㅤtemporadas con díasㅤmuy fríos, mientras que durante las 

noches las temperaturas descienden a -0 °C. La temperatura media anual varía 

entre 0ºC y 10ºC. Durante los meses de septiembre a abril, se registran las 

temperaturas más altas, que pueden alcanzar los 20ºC. Por otro lado, las 

temperaturasㅤmínimas seㅤpresentan entreㅤlosㅤmeses deㅤmayo y agosto, llegando a 

descender hastaㅤlos -9ºC y -25ºC. Existe una marcada oscilaciónㅤtérmicaㅤentre 

elㅤsolㅤy laㅤsombra, así como entre elㅤdíaㅤy laㅤnoche. 

Las precipitaciones, acompañadas de nevadas, ocurren durante el verano, 

que comienza en octubre. Por otro lado, la época de sequedad se registra entre 

mayo y septiembre. La precipitaciónㅤanual varía entre 200ㅤyㅤ400ㅤmm, llegando 

hasta los 1000 mm.  

1.4. COMPONENTES BIÓTICOS. 

Los componentesㅤbióticosㅤseㅤrefieren aㅤtodosㅤlosㅤorganismosㅤvivos, incluyendo 

la flora y fauna. La información disponible nos brinda una aproximación de la 

biodiversidad presente en la zonaㅤde laㅤUnidadㅤMinera Inmaculada. 

Las zonasㅤdeㅤvida son un conceptoㅤpropuestoㅤporㅤHoldridge, quien 

desarrollóㅤuna teoríaㅤbasada en datos climáticosㅤparaㅤdeterminarㅤlas formaciones 

vegetales. Esta clasificación establece de manera cuantitativaㅤla relaciónㅤentreㅤlos 

principalesㅤfactoresㅤclimáticos yㅤlaㅤvegetación. Los "factores independientes" incluyen 

laㅤtemperatura, laㅤprecipitación y laㅤhumedad ambiental, mientrasㅤqueㅤlos 

factoresㅤbióticosㅤse consideran "dependientes" y estánㅤsubordinadosㅤalㅤclima. 
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Según esta clasificaciónㅤde zonasㅤdeㅤvida, elㅤáreaㅤdel Proyecto correspondeㅤa 

lasㅤsiguientes zonasㅤdeㅤvida: PáramoㅤHúmedo – Subalpino Subtropicalㅤ(ph – SaS) 

yㅤEstepa - MontanoㅤSubtropical (e-MS). Esto indica los tipos de ecosistemas presentes 

en la zona, proporcionando información sobre la vegetación y los organismos que se 

pueden encontrar en la Unidad Minera Inmaculada.  

1.4.1. Flora. 

Lasㅤáreasㅤanalizadas seㅤencuentranㅤa una altitud que varía entreㅤlos 4536 

y 4701 metrosㅤsobreㅤelㅤnivelㅤdelㅤmar. En elㅤárea de la Unidad Minera Inmaculada 

se identificanㅤprincipalmente formacionesㅤde vegetación típicas de la puna, como 

pajas, geliturbados y roquedales. La vegetación de paja cubre la mayor extensión 

en la zona. Se registraron un total de 31ㅤespeciesㅤde floraㅤvascular, agrupadasㅤen 

21 génerosㅤyㅤ10ㅤfamilias. Las familiasㅤmásㅤdiversasㅤenㅤtérminosㅤdeㅤespecies son 

AsteraceaeㅤyㅤPoaceae, con 12ㅤy 8 especiesㅤrespectivamente.  

1.4.2. Fauna. 

Se ha identificado en el áreaㅤdeㅤinfluencia directaㅤdiversasㅤespecies de 

fauna, ㅤreptiles, aves, ㅤreptilesㅤyㅤmamíferos. La cifra noㅤnecesariamente conforma 

el mapeoㅤglobalㅤde la biodiversidadㅤen la zona de influencia, esto generalmente 

son vistos normalmente por los cambios de estaciones y frecuencia de 

observación. 

De acuerdo con el DecretoㅤSupremo Nº 034-2004-AG, ㅤenㅤel área de la 

Unidad Operativa se han identificado mamíferos con potencial, entre ellos la 

especie "taruca" (Hippocamelus antisensis), clasificada como Vulnerable (VU). 

Asimismo, se encuentran el "puma" (Pumaㅤconcolor) yㅤlaㅤ"vicuña"ㅤ(Vicugna 

vicugna), catalogados comoㅤCasi Amenazados (NT). 
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En cuanto a las especies de aves, se ha registrado la presencia del "cóndor 

andino" (Vulturㅤgryphus), clasificado como: En Peligroㅤ(EN), y la "parihuana 

común" (Phoenicopterus chilensis), considerada Casi Amenazada (NT).  

1.5. ENERGÍA ELÉCTRICA. 

En los trabajos de avances deben ser iluminados según estándar y en los tajeo 

abiertos deben de ser iluminados por el nivel superior y por el nivel inferior, 

conㅤreflectoresㅤde capacidadㅤdeㅤ500ㅤwatts. 

1.6. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

La quebradaㅤQuellopata, en sus orígenes, se alimenta de bofedales y se convierte 

en un curso de agua significativo durante la temporada de lluvias. Posteriormente, se une 

con laㅤquebradaㅤPatari, formando la quebradaㅤChaguaya, queㅤdesembocaㅤen elㅤvalle 

delㅤríoㅤPacapausa. 

Además, se encuentra laㅤquebradaㅤErmo, que es un afluente de dicho río. El 

caudal rápido del agua, especialmente durante la época de lluvias, provoca una erosión 

intensa, dando origen a valles en forma de "V"ㅤyㅤa menudoㅤcañones escarpados. 

Elㅤagua utilizada paraㅤlasㅤperforaciones se obtendrá deㅤuna fuente 

subterráneaㅤqueㅤaportaㅤun caudalㅤㅤ5 litros por segundo (79 galones por minuto). 

Esta fuente se encuentra en laㅤintersecciónㅤentre la quebradaㅤQuellopataㅤy otra 

quebradaㅤsinㅤnombre (688 546 E, 8 346 140 N). 
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1.7. CAMPAMENTOS Y VIVIENDAS. 

Los campamentos y viviendas están diseñadas por modulo cuartos que son 

distribuidos en cada módulo para una cantidad de trabajadores de 4 personal por cuarto y 

en cada módulo de 160 camas ocupados entre las tres guardias distribuidas por la 

organización. 

La estructura de los campamentos de comedor, vivienda, oficinas, sala de 

recreación, sala de capacitación son el 90% prefabricados con fácil de realizar el 

desmontaje y montaje. Ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Campamentos en la Unidad Minera Inmaculada 

Fuente: UnidadㅤMineraㅤInmaculada
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1.8. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD MINERA INMACULADA.  

La historia de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 

1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922, el Grupo expandió sus operaciones 

aㅤBoliviaㅤy logró superar laㅤcrisisㅤde losㅤañosㅤ30. Mauricio Hochschild se 

estableció enㅤBoliviaㅤy continuó impulsando el crecimiento del grupoㅤenㅤese país. 

Por otro lado, en 1925, el Grupoㅤ Hochschild inició sus actividades en Perú, y en 1945, 

LuisㅤHochschildㅤse unió a las operaciones en dicho país. 

Durante el período de 2001 a 2006, Hochschild Mining abrió oficinas de 

exploración y se dedicó a identificar diversos proyectos yㅤprospectosㅤen Perú, 

Argentina, ㅤMéxicoㅤyㅤChile. Además, estableció 

acuerdosㅤdeㅤempresaㅤconjunta con sociosㅤmineros, 

ㅤespecialmenteㅤaquellosㅤrelacionadosㅤconㅤSanㅤJosé, 

PallancataㅤeㅤInmaculada. 

En el añoㅤ2015, laㅤcompañíaㅤanunció el inicio de la producciónㅤcomercial 

de laㅤunidadㅤmineraㅤInmaculada, que en la actualidad se ha convertido en la 

operación más grande de la empresa.  

La mina Inmaculada, que abarca 20,000 hectáreas y contiene 

dosㅤterciosㅤde oro y un tercio deㅤplata, está ubicada en 
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elㅤdepartamentoㅤdeㅤAyacucho, al sur de Perú. La mina 

cuentaㅤconㅤ40ㅤconcesionesㅤminerasㅤy se encuentra a una distancia de 112 

kilómetrosㅤdeㅤlaㅤoperaciónㅤPallancata. Originalmente, los derechosㅤ de 

concesiónㅤ eㅤ interesesㅤ en Inmaculada pertenecían a Mineraㅤ Suyamarcaㅤ 

S.A.C., pero a partir de diciembre de 2013, la mina Inmaculada se convirtió en 

propiedad directa al 100% de Hochschild Mining. 

La mina Inmaculada, reconocida por su producción deㅤoroㅤyㅤplata, se ha 

convertido en un ícono en elㅤsur de Perú. Laㅤproducciónㅤen esta mina comenzó 

en el año 2015. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL. 

De acuerdo con el informeㅤde P&EㅤMiningㅤConsultantsㅤInc. (2010), en la zona 

deㅤlaㅤUnidad MineraㅤInmaculada, se encuentran principalmente rocas volcánicas 

delㅤperiodoㅤCretácicoㅤyㅤTerciario, junto con secuencias sedimentarias y algunas 

intrusiones delㅤTerciario. Los depósitos deㅤoroㅤse ubicanㅤdentroㅤdeㅤla franja 

CenozoicaㅤPuquio-Cayllomaㅤy estánㅤasociadosㅤcon formaciones volcánicas e intrusivas. 

Las áreasㅤmineralizadasㅤse encuentran rocas volcánicas y se presentan en formaㅤde 

sistemasㅤdeㅤvetas epitermales deㅤcuarzo conㅤmineralizaciónㅤdeㅤplataㅤy oro. Estos 

incluyen losㅤdepósitos deㅤbaja sulfuraciónㅤdeㅤPallancata, Ares y Explorador, 

losㅤdepósitosㅤde sulfuraciónㅤintermedia deㅤArcata y Caylloma, “y los depósitosㅤdeㅤalta 

sulfuraciónㅤdeㅤShila, Paula, Selene, Suyckutambo, Chipmo y Poracota. La ubicación 

exacta de estos depósitos seㅤpuede observar enㅤelㅤplano 2.01. 

Las unidadesㅤlitoestratigráficasㅤenㅤordenㅤcronológicoㅤque van desde. 

Mesozoica a Cenozoica: 

• FormaciónㅤSoraya  (Mesozoico - Jurásico): ㅤConsiste “en estratos de areniscas de 

tamañoㅤdeㅤgranoㅤfinoㅤa medio, que exhiben tonalidades verdes claras y blancuzcas, 

intercaladas con delgadas capas de areniscas calcáreas y margas. 

• FormaciónㅤMaraㅤ (Mesozoica – CretáceoㅤInferior): “Consisteㅤen estratos de 

areniscas deㅤtamañoㅤdeㅤgranoㅤfinoㅤaㅤmedio, que exhiben tonalidades verdes claras y 

blancuzcas, intercaladas con delgadas capas de areniscas calcáreas y margas. 
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• GrupoㅤTacaza (Cenozoico – OligocenoㅤMedio -ㅤMioceno Inferior): Consiste en 

una sucesión ininterrumpida de flujos deㅤlavaㅤy depósitos de flujo de detritos 

andesíticos (Anta-Patari), “tobas de lapilli, tobas líticas y flujo de detritosㅤandesíticos. 

Dentroㅤde esta formación se hanㅤidentificado subunidades, las cualesㅤse describen 

aㅤcontinuación: 

• UnidadㅤBrecha - “DebrisㅤFlow y LavaㅤAndesítica: Se encuentra expuesta en gran 

parte de la región de Anta-Patari, presentando capas de brechas y depósitos de flujo 

de detritos. 

• UnidadㅤTobasㅤLíticas y Tobasㅤde LapilliㅤAndesitas: “Se puede observar su 

presencia en las zonas elevadas deㅤAnta-Patari, Minascucho y en el 

suroesteㅤdeㅤMinascucho, específicamente en el cerroㅤOjochailla y sus alrededores. 

• Unidad de AreniscasㅤyㅤConglomerados: “Se encuentra presente en algunas áreas 

específicas de Minascucho. Esta unidad geológica muestra capas de arenisca 

conglomerádica de grano grueso con estratificación. 

• Formación Quellopata (Cenozoico - Mioceno): “Esta unidad geológica pertenece 

a la serie volcánica más reciente en el área de estudio. Su composición consiste en 

una sucesión deㅤcoladasㅤdeㅤlavaㅤy brechas de debris flow, con una 

composiciónㅤandesíticaㅤy unㅤcolor predominante verde violáceo. 

• Se hanㅤidentificado intrusiones subvolcánicas en forma de stocks, domos y diques, 

que penetraron en el basamento durante las eras Mesozoica y Cenozoica. 

• StockㅤSubvolcánicos, Domosㅤy Diques: Enㅤelㅤáreaㅤde investigación, se han 

observado exposiciones de diques compuestos de andesita que han penetrado el 

basamento Mesozoico. “Además, se han identificado diques de 
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composiciónㅤandesíticaㅤy riolíticaㅤque intruyenㅤlasㅤunidades volcánicas de la zona 

de estudio. 

• DiquesㅤdeㅤAndesitas: Se pueden encontrar enㅤlas áreas circundantes deㅤSan 

Salvador, dondeㅤpenetran los sedimentosㅤjurásicos. “ En este contexto, se pueden 

distinguir dos grupos de diques con características texturales distintivas. 

• Unidad Subvolcánica de Pórfido Andesítico: Se puede observar en la dirección 

suroeste de Minascucho, enㅤelㅤcerroㅤOjochailla y susㅤalrededores, con una 

orientación de noroeste a sureste. “La extensión del afloramiento abarca 

aproximadamente 1,6 km de longitud, con anchos que varían entre 200 m y 500 m. 

• UnidadㅤdeㅤDomosㅤdeㅤRiolita – Riodacita: “Se han identificado diversos domosㅤ 

deㅤ riolita-riodacita enㅤ las zonas de Minascucho, ㅤQuellopata y Pararani. Ver figura 

3. 
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Figura 3. geología regional  

Fuente: área geología Inmaculada 
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2.2. GEOLOGÍA LOCAL. 

2.2.1. Litoestratigrafia local 

Lasㅤrocasㅤmásㅤantiguas presentes en laㅤpropiedad corresponden a 

sedimentosㅤmarinos clásticosㅤdelㅤMesozoico, específicamente de laㅤFormación 

Soraya deㅤla edadㅤCretácicaㅤMedia. LaㅤFormaciónㅤSoraya está compuesta por 

areniscasㅤcalcáreasㅤy areniscasㅤdeㅤgranoㅤfino aㅤmedio. Por debajo de la 

Formación Soraya seㅤencuentranㅤcapasㅤcontinentalesㅤrojas deㅤlaㅤFormación 

Mara, tambiénㅤdelㅤCretácico. La FormaciónㅤMaraㅤestáㅤformada por limolitas, 

areniscas yㅤconglomerados deㅤcapasㅤgruesas. Ambas formacionesㅤMesozoicas 

afloran en lasㅤáreasㅤcercanas deㅤMinascucho y SanㅤSalvador, queㅤse encuentran 

dentro de la propiedad. ㅤEn estasㅤlocalidades, las rocasㅤMesozoicas están en 

discordanciaㅤcon lasㅤrocas volcánicasㅤdel grupo Tacaza delㅤOligoceno Medio (30 

Ma), las cuales tienen un espesor deㅤ600ㅤa 800 metros. 

Las manifestaciones mineralesㅤconocidasㅤen laㅤpropiedadㅤseㅤencuentran 

en losㅤdepósitos volcánicosㅤdelㅤGrupoㅤTacaza. “Laㅤsecuenciaㅤdel Grupo Tacaza 

está compuestaㅤporㅤunaㅤcapaㅤdelgadaㅤde tobaㅤdeㅤlapilliㅤriodacítica en la base, 

seguida de unaㅤsecuenciaㅤmás gruesa de flujosㅤandesíticos, ㅤbrechasㅤyㅤtobas. 

También se encuentran intercalaciones locales de sedimentos epiclásticos en 

medio de las andesitas. 

En las rocasㅤMesozoicasㅤdel basamentoㅤenㅤMinascuchoㅤy SanㅤSalvador, 

se han identificado pequeños cuerpos intrusivos y diques de composición 

andesítica. “Se cree que estos cuerpos intrusivos son los responsables de alimentar 

los flujos y brechas de mayor volumen. Además, se han encontrado pequeños 

domosㅤriolíticosㅤemplazadosㅤ dentroㅤ deㅤ lasㅤ andesitasㅤ delㅤGrupo Tacaza, 
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losㅤcualesㅤafloranㅤen laㅤparteㅤsuroccidentalㅤdeㅤMinascucho y en Tararunqui. 

En las áreas de MinascuchoㅤyㅤSanㅤSalvador, lasㅤsecciones más elevadas 

del GrupoㅤTacaza estánㅤrepresentadas porㅤcapas de areniscasㅤ laminadas, 

areniscasㅤtobáceasㅤyㅤconglomeradosㅤque se depositaron en unㅤambiente lacustre, 

en un entorno similar a un grabenㅤconocido como el Graben Minascucho. Estos 

sedimentosㅤlacustresㅤtienen un espesor aproximado de 40 metros. Tipos similares 

de sedimentos lacustres también se encuentran en la 

esquinaㅤsuroesteㅤdelㅤáreaㅤdeㅤQuellopata. 

La FormaciónㅤTacaza se encuentra por debajo de laㅤ Formación 

Alpabamba delㅤMiocenoㅤen laㅤparteㅤsurorientalㅤdeㅤlaㅤpropiedad. LaㅤFormación 

Alpabamba estáㅤcompuestaㅤpor delgadas secuenciasㅤde tobaslíticas riodacíticas, 

con un espesorㅤtotalㅤde alrededorㅤde 800 metros. 

Sobre la Formación Alpabamba se encuentra la Formación Aniso del 

Mioceno, que consiste principalmente en tobas cristalinas con un espesor de 

aproximadamente 150 a 200 metros. La FormaciónㅤAnisoㅤafloraㅤal norte del 

límiteㅤde laㅤpropiedad yㅤestáㅤpor debajo del Grupo Barroso delㅤPleistocenoㅤal 

Plioceno. 

El GrupoㅤBarrosoㅤestáㅤcompuestoㅤprincipalmente porㅤlavasㅤandesíticas, 

laharesㅤyㅤbrechas, con un espesor total de másㅤdeㅤ400 metros. Este grupo se 

encuentra en las zonas de mayor elevación dentroㅤdeㅤlaㅤpropiedad. 

Losㅤdepósitosㅤmásㅤrecientes, como losㅤdepósitos aluviales, coluviales, 

eluviales yㅤfluvioglaciares tienen unㅤespesor muy reducido. 

RocasㅤÍgneas; ㅤDomosㅤriolíticosㅤpequeños, estánㅤemplazadosㅤdentro de 
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las andesitasㅤdelㅤgrupo Tacaza, ㅤStockㅤyㅤdiques deㅤcomposición andesítica 

cortanㅤlasㅤrocasㅤmesozoicas. Ver tablaㅤ2. yㅤfiguraㅤ4. 

Tabla 2. estratigráfica de la Unidad Minera Inmaculada 

EPOCA FORMACION 

 

ㅤDESCRIPCIONㅤLITOLOGICA ㅤREFERENCIA 

Pleistoceno Grupoㅤbarroso Secuenciaㅤdeㅤlavasㅤandesíticas, lahares 

y brechas conㅤunaㅤpotencia de 

400m. 

 

Mioceno Formación aniso Toba cristalina hasta 200m de potencia. ㅤNorte 

Mioceno Alpabamba Secuenciaㅤdelgadaㅤde toba líticas, 

riodacitica conㅤunaㅤpotenciaㅤhasta de 

800m. 

 

Oligoceno 

medio 

Grupo tacaza Secuencias gruesas de lavas andesíticas 

brechas y tobas. Identificándose 

también ㅤsedimentosㅤepiclásicos. 

Unidadㅤbasal: tobaㅤdeㅤlapilli 

riodaciticaㅤpotenciaㅤtotal de 800m. 

Sector Sur 

occidental de 

Minas Cucho y en 

Tararunqu 

Cretáceo 

medio 

Formación 

Soraya 

Sedimentos marinos clásticos; 

areniscasㅤcalcáreasㅤyㅤareniscas de 

grano fino a medio. 

Afloran en Minas 

Cucho y San 

Salvador 

Cretáceo Formación Mara. Capasㅤrojas; ㅤlimolitas, ㅤareniscasㅤy 

conglomerados deㅤcapasㅤgruesas 

Fuente: InformeㅤdeㅤIngenieríaㅤBásicaㅤyㅤDetalleㅤde laㅤMinaㅤInmaculada 
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. 

Figura 4. Estratigrafíaㅤde laㅤUnidadㅤMineraㅤInmaculada  

Fuente: Área deㅤGeología 

2.2.2. Litoestratigráfica de yacimiento 

 

En elㅤáreaㅤdeㅤQuellopata, donde se encuentra la vetaㅤÁngela, se 

encuentran lavasㅤandesíticasㅤintercaladasㅤcon brechas. Estasㅤlavasㅤandesíticas 

tienen unㅤcolor que va desde el verdoso hasta el purpúreo y presentan una textura 

porfirítica, mientras que las brechas parecen ser autóctonas, es decir, formadas en 

el mismo lugar. 

Seㅤhan identificado hasta cuatroㅤflujosㅤlávicosㅤenㅤel área de Quellopata, 

que se alternan con brechasㅤvolcano-clásticas compuestasㅤporㅤclastos andesíticosㅤ 
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dentroㅤdeㅤuna matriz andesítica. 

La veta Ángela tiene un grosor que varíaㅤdeㅤ0,5ㅤaㅤ16,0 metros, con un 

promedioㅤaproximadoㅤde 6,0 metros. Se han observado dosㅤeventos de 

mineralizaciónㅤen laㅤveta Ángela: un eventoㅤtemprano deㅤplomo-zinc yㅤun evento 

tardíoㅤdeㅤoro-plata. La mineralizaciónㅤtempranaㅤestáㅤcompuestaㅤpor vetillasㅤde 

cuarzoㅤblanco conㅤpresenciaㅤde esfalerita, ㅤgalena, ㅤpiritaㅤy pequeñas 

cantidadesㅤdeㅤargentita. Estas vetillasㅤforman unaㅤampliaㅤzonaㅤde bajaㅤleyㅤ(0,2 a 

1,0%ㅤPbㅤ+ㅤZn) que rodeaㅤy se superponeㅤa laㅤmineralizaciónㅤde laㅤveta Ángela. 

El segundoㅤeventoㅤde mineralizaciónㅤen laㅤvetaㅤÁngela esㅤ elㅤmás 

significativoㅤdesde unㅤpunto de vistaㅤeconómico y consisteㅤenㅤunaㅤveta de 

calcedoniaㅤblancaㅤcon brechas y stockworksㅤasociados. La calcedoniaㅤcontiene 

pequeñasㅤcantidades (generalmente <1%) de electrum, ㅤargentita, ㅤpirargirita, 

calcopirit, piritaㅤyㅤmarcasita. 

La roca andesítica encajonanteㅤque rodeaㅤa laㅤvetaㅤÁngela muestra una 

alteración propilítica compuesta porㅤesmectita, cloritaㅤyㅤpiritaㅤdiseminada. “Los 

stockworks deㅤcuarzo, algunos deㅤlosㅤcuales contienenㅤcantidadesㅤsignificativas 

de metalesㅤbase, sonㅤcomunesㅤenㅤlaㅤroca andesítica adyacenteㅤa laㅤveta. Ver 

figura 5. 
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2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

Las principales estructuras geológicas presentes en la zona son fallas mayores que 

se orientan principalmente en dos direcciones: “N40-50°EㅤyㅤN40-50°W, con un 

buzamientoㅤsubvertical. Ambosㅤsistemasㅤdeㅤfallas tienen un alcance regional. 

Lasㅤvetasㅤde laㅤUnidadㅤInmaculada, como Rebeca, Organa, Teresa, Lourdes, Ángela, 

Roxana y Shakira entreㅤotras, muestranㅤunaㅤalineaciónㅤsimilar a la de la primera serie de 

fallas. Según CesarㅤVelazco, geólogoㅤdeㅤHochschild, las minasㅤPallancata, Ares, 

ㅤExplorador, ㅤArcata, ㅤCaylloma, ㅤShila, PaulaㅤyㅤSelene también presentanㅤvetas que se 

alineanㅤconㅤestosㅤdosㅤsistemasㅤdeㅤfallas. 

En Quellopata, las fallasㅤconㅤrumboㅤnoreste yㅤbuzamientoㅤsuresteㅤsonㅤlas 

estructuras geológicas másㅤantiguasㅤy alberganㅤochoㅤvetasㅤconocidasㅤ cómo, Lucy. 

Juliana, Shakira, Lourdes, Teresa, Martha y Rozana. Acorde al registro de testigos de 

perforación y del mapeoㅤsuperficial, se ha observado queㅤestas fallas son de tipo normal, 

con desplazamientosㅤrelativos deㅤhorizontes deㅤreferenciaㅤenㅤsecciones transversales. 

Estas fallas han sido activas en diferentes momentos, como lo demuestra el brechamiento 

repetidoㅤenㅤlasㅤzonas deㅤfalla, que forma parte de la mineralizaciónㅤjunto conㅤlasㅤvetas 

yㅤstockworks. 

Lasㅤestructurasㅤobjetivoㅤde laㅤvetaㅤÁngelaㅤse encuentran en losㅤvolcánicos de la 

eraㅤTerciariaㅤy están relacionadasㅤcon múltiples episodiosㅤdeㅤmineralización. 

Lasㅤdimensionesㅤpromedioㅤde laㅤveta varían entre 0,8 y 4,0 metros deㅤancho, ㅤyㅤla 

mayoría deㅤlosㅤsistemasㅤde vetas muestran una alta concentración de plata, aunque 

también existen variaciones locales con zonas que presentan proporciones más bajas de 

plata a oro. 

Un detallado mapeo reveló que el tipoㅤdeㅤrocaㅤdominante queㅤaloja lasㅤvetas en 
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el área deㅤQuellopataㅤes laㅤandesitaㅤy la brechaㅤ andesítica pertenecientes a la 

FormaciónㅤTacazaㅤdelㅤOligoceno. Además, se observó queㅤlas 

vetasㅤtienenㅤpredominantemente una orientación noreste, con laㅤexcepciónㅤdeㅤla 

parteㅤsuroccidentalㅤdelㅤáreaㅤdondeㅤsuㅤdirección tiende más haciaㅤelㅤoeste. El muestreo 

de fragmentos deㅤrocaㅤha demostrado que laㅤvetaㅤÁngela, cerca deㅤla líneaㅤ10,000N deㅤ 

la cuadrícula local, muestra consistentemente altas concentraciones de oro (entre 1 y 

másㅤdeㅤ10ㅤg/t Au). 

Esta zona expuesta de mayorㅤleyㅤse encuentra en elㅤvalle. Elㅤmaterialㅤde mayor 

leyㅤno llegaㅤa laㅤsuperficieㅤen laㅤmayorㅤparteㅤdeㅤlaㅤlongitud de la veta en su dirección, 

aunque se pueden observar zonas de cuarzo vetificado. En la superficie, la vetificación 

muestra cuarzoㅤopalescenteㅤconㅤescasos reemplazos de calcita laminada oㅤbandeamiento 

coloreado. La explicaciónㅤprobableㅤes queㅤelㅤnivel de ebullición seㅤencontraba justoㅤpor 

debajoㅤde laㅤsuperficie topográficaㅤactual, exceptoㅤen el valle, yㅤque laㅤdeposición de 

metalesㅤpreciososㅤse detuvo en ese punto. 

En la zona de Quellopata, las estructuras más antiguas son fallas que tienen una 

dirección noroeste y un buzamiento sureste, y son el alojamiento de las ocho 

vetasㅤconocidas: Lucy, Juliana, Shakira, Lourdes, Teresa, Martha, Roxana y Ángela. Esta 

última veta mencionada es una de ellas y se expone en el centro del sistema 

deㅤvetasㅤdeㅤQuellopata. Tiene unㅤrumbo noreste que varía de 0 a 50 grados y un 

buzamiento sureste que varía de 45 a 90 grados. Su exposición en la superficie se extiende 

a lo largo de una longitud de aproximadamente 700 metros a lo largo de su rumbo, desde 

la línea 9,600N hasta la línea 10,300N. Mediante perforaciones, se ha interceptado la veta 

haciaㅤelㅤnoresteㅤhastaㅤlaㅤlíneaㅤ12,000N.  

Ver figura  6.
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2.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

2.4.1. Mineralogía. 

En el áreaㅤde la UnidadㅤMineraㅤInmaculada, se pueden observar dos 

estilos diferentes de mineralizaciónㅤepitermal. Elㅤprimeroㅤcorrespondeㅤalㅤestilo 

deㅤbajaㅤsulfuración, el cual está representado por las vetas de cuarzo que llenan 

fisuras. Estas vetas se encuentran expuestas enㅤQuellopata, ㅤAnta-Pataríㅤy 

Pararani. Elㅤsegundo estilo corresponde a la altaㅤsulfuración o estilo ácido sulfato, 

el cual ocurre en Minascucho-SanㅤSalvadorㅤyㅤTararunqui. 

En estaㅤzona, se hanㅤidentificadoㅤun total de 21 vetasㅤconㅤrelleno de 

cuarzoㅤyㅤcalcedonia. De estas vetas, 14ㅤpresentan un azimutㅤNE-SWㅤy 

buzamientosㅤhacia el sureste, todasㅤcon una componenteㅤ dextral, y se encuentran 

expuestas en la quebrada Quellopata. Además, hacia el suroeste, afloran 4 

vetasㅤdeㅤcuarzo, de lasㅤcualesㅤ3 tienen un azimut E-Wㅤyㅤbuzamientos hacia el 

sur, mientras que la cuartaㅤvetaㅤtiene un azimutㅤNWㅤyㅤbuzamiento SW. Los 

afloramientosㅤdeㅤlasㅤvetasㅤdeㅤcuarzoㅤenㅤQuellopata forman una especie de 

ventanaㅤgeológica, lo que haㅤpermitidoㅤexponerㅤen gran medida las rocas, las 

vetasㅤy las fallas. ㅤEstas vetasㅤenㅤQuellopata están desplazadas por fallas 

posteriores a la mineralización con un azimutㅤE-W yㅤbuzamientoㅤhaciaㅤelㅤsur, y 

tienen una componente sinextral. Además, hacia el suroeste, hay una falla con un 

azimutㅤNS yㅤbuzamiento hacia elㅤeste, con una componenteㅤdextralㅤque 

controlaㅤlaㅤmineralización. 

Haciaㅤelㅤextremo suroeste deㅤQuellopata, la erosiónㅤhaㅤexpuestoㅤlas 

rocas, ㅤvetasㅤyㅤfallas, lo que ha dado lugar a pendientes empinadas.  “En cambio, 

en el extremo noreste del cerro Quellopata, la topografía muestra unaㅤsuperficie 
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relativamenteㅤsuaveㅤconㅤpocaㅤexposiciónㅤdeㅤvetasㅤimportantes. En esta zona, es 

común encontrar rodados compuestos porㅤfragmentosㅤdeㅤveta (cuarzo blanco), 

los cuales muestran ciertoㅤalineamientoㅤcon un azimutㅤNE-SW. 

La distribuciónㅤespacialㅤdeㅤlasㅤvetasㅤdeㅤoesteㅤa esteㅤes laㅤsiguiente: Sara, 

Juliana, Karina, Shakira, Pirita, Lucy, Roxana (parteㅤenㅤformaㅤde sigmoide 

cerradoㅤdentroㅤdeㅤÁngela), Ángela, Lourdes, Teresa, Martha, Organa, Marina, 

Verónica yㅤRebeca. Estasㅤvetasㅤseㅤformaronㅤenㅤunㅤcontexto de 

tectónicaㅤextensional, comoㅤrelleno deㅤfallasㅤnormalesㅤconㅤunㅤazimutㅤNE-SW y 

buzamientosㅤhacia elㅤsureste, mientrasㅤque otrasㅤse formaron como relleno de 

fracturas tensiónales. En conjunto, estas vetas tienen anchos que van desde 0,3 m 

hasta 5,0 m y longitudes que varían entre 15,0 m y 2 200,0 m. Se ha observado 

evidencia de continuidad de estas vetas por debajo de las capas aluviales hacia el 

noreste (en el caso de la veta Ángela). “Estas vetas se pueden diferenciar en dos 

grupos principales segúnㅤlasㅤfases de mineralizaciónㅤqueㅤpresentan: ㅤvetas 

epitermalesㅤdeㅤoroㅤyㅤplata, yㅤvetasㅤepitermales de plata, zinc y plomo. La fase de 

mineralización de plata, zinc y plomo es atravesada porㅤlasㅤvetas de oro y plata. 

Ambasㅤfasesㅤde mineralización están presentes en laㅤvetaㅤÁngela, tanto en 

laㅤsuperficieㅤcomo en losㅤtestigosㅤdeㅤperforación. 

La primeraㅤfaseㅤdeㅤmineralización está representada por vetas 

epitermalesㅤde baja sulfuración deㅤplata, zinc y plomo, que contienen cuarzo 

blanquecinoㅤyㅤcalcedoniaㅤgris. Estas vetas muestran masivas, granulares, 

crustiformes, coloformes, texturas bandeadas y brechamiento. Entreㅤlos minerales 

presentes en estas vetas se encuentran la pirita (abundante en 

formaㅤgranularㅤyㅤcúbicaㅤfina), acantita, galena, esfalerita, calcosina, calcopirita y 

óxidos de hierro y manganeso, como malaquita, psilomelanos, hematita, y 
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goethita. En las rocas encajantes, a ambosㅤlados de lasㅤvetas, seㅤobservaㅤuna 

silicificaciónㅤincipiente, seguidaㅤdeㅤargilitización yㅤpropilitización haciaㅤla 

periferia, acompañadasㅤdeㅤoxidaciónㅤsupergena. Lasㅤvetasㅤcorrespondientesㅤa 

estaㅤfaseㅤdeㅤmineralizaciónㅤsonㅤRebeca, ㅤVerónica, ㅤMarina, ㅤOrgana, ㅤLourdes, 

TeresaㅤyㅤJuliana. 

Laㅤsegundaㅤfaseㅤde mineralización está representada por vetas 

epitermalesㅤdeㅤbaja sulfuración deㅤoro y plata. Estas vetas están compuestas por 

cuarzo blancoㅤcon texturasㅤde reemplazamientoㅤdeㅤcarbonatos, coliforme 

bandeado, ㅤdrusas enㅤoquedades yㅤpuntosㅤde piritaㅤcúbicaㅤfina. Además, se 

pueden encontrar pirargirita, venillasㅤdeㅤrodocrosita, ㅤadularía yㅤpatinasㅤligeras 

deㅤóxidos deㅤhierro. “En las rocas encajantes, generalmente se observa una 

silicificaciónㅤincipienteㅤ(menor aㅤ1 m en ambosㅤladosㅤdeㅤlasㅤvetas), seguida de 

propilitizaciónㅤhacia laㅤperiferiaㅤcon presenciaㅤdeㅤesméctita, cloritaㅤy pirita. Las 

vetasㅤpertenecientesㅤa estaㅤfase deㅤmineralización sonㅤMartha, Ángela, Split 

Ángela (parte en forma deㅤsigmoideㅤcerradoㅤdeㅤÁngela), Lucy, Shakira, Sara, 

ㅤPirita, ㅤKarina, ㅤMellisa, ㅤKattiaㅤyㅤJimena. Ver figura 7 y figura 8. 
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Figura 7. Geología del yacimiento mineral 

Fuente: ÁreaㅤdeㅤGeología – UnidadㅤMineraㅤInmaculada 

 

 

 

 

 
Figura 8. Geología del yacimiento mineral 

Fuente: ÁreaㅤdeㅤGeología – UnidadㅤMineraㅤInmaculada 
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2.5. RESERVA DE MINERAL. 

La estructuraㅤde laㅤvetaㅤÁngela estáㅤcompuestaㅤprincipalmente porㅤcuarzo 

blanco, ㅤcon la presencia de stockwork yㅤvenillasㅤdeㅤcuarzoㅤsilicificados, así como 

brechasㅤhidrotermalesㅤen ambosㅤladosㅤde laㅤcaja. La veta consiste en cuarzo blanco con 

diversas texturas, como sacaroide, bandeado coloforme, reticulada y laminar. También se 

encuentra cuarzoㅤamatistaㅤen cantidades menores, asociado a un evento tardío-post-

mineral. Las brechas hidrotermales están cementadas porㅤcalcedoniaㅤy cuarzoㅤblancoㅤen 

menor proporción, conㅤtexturasㅤdeㅤreemplazamiento, yㅤcontienen clastos 

angulososㅤdeㅤla rocaㅤencajante. “Los stockworksㅤsonㅤvenillasㅤdeㅤcuarzoㅤcon 

texturasㅤbandeadasㅤque ocurren con unaㅤintensidadㅤque varía de débilㅤaㅤmoderada. La 

roca encajante consiste en el estrato volcánico de Huarmapata, que incluye brechas de 

detritos y células de lavaㅤandesítica, seguido por la unidadㅤdeㅤtobas andesíticasㅤy 

unㅤstock deㅤpórfidoㅤfeldespáticoㅤsilicificado. 

En los niveles superiores de la veta Ángela, ubicados entre las altitudes de 4,650 

m.s.n.m. y 4,600 m.s.n.m., se observa una mineralización con valores de oro inferiores a 

1g/t y plata inferior a 30g/t, pero con anomalías de mercurio, telurio, plomo y manganeso 

por encima del 0.1%. Como ganga, se encuentra una presencia fuerte de pirita cúbica 

dispersa. En losㅤnivelesㅤintermedios yㅤprofundosㅤ (a altitudes de 

4,500ㅤmsnmㅤyㅤ4,200ㅤmsnm), laㅤmineralizaciónㅤdeㅤlaㅤveta Ángela consiste 

principalmente en oro y plata, con relaciones de oro/plata de 1/10 a 1/40, llegando en 

algunos casos puntuales hasta valores de 1/160 en la dirección noreste. El oro se encuentra 

en forma de electrum, mientras que la plata se presenta enㅤlaㅤvetaㅤenㅤforma de 

pirargiritaㅤenㅤchispasㅤyㅤbandasㅤcoloformes, acompañadasㅤdeㅤpiritaㅤcúbica en 

intensidadㅤdébilㅤa trazasㅤdentroㅤdeㅤlaㅤveta, así comoㅤesfalerita, galenaㅤyㅤcalcopirita en 

cantidadesㅤmenoresㅤalㅤ1%ㅤhacia los alrededores de la veta. “En el caso de las brechas 
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hidrotermales y los stockworks, se encuentran comúnmenteㅤesfaleritaㅤen sus 

variedadesㅤblendaㅤ(marmitita) con mayor contenido de hierro, esfalerita acaramelada con 

coloraciones verde amarillentas y bajo contenido deㅤhierro, yㅤenㅤmenor frecuencia 

galenaㅤyㅤcalcopirita. Estosㅤminerales están acompañadosㅤde diseminaciones de 

piritaㅤcúbicaㅤyㅤeventualmenteㅤpresenciaㅤdeㅤpirargirita en intensidadㅤdébilㅤaㅤtrazas,  

presentes enㅤformaㅤdeㅤchispas, diseminaciones yㅤvenillas deㅤcuarzo-calcedonia. 

Tabla 3. Estimación de recursos para la veta Ángela 

Fuente: MICON, 2009 

 

2.5.1. Estimación de las reservas. 

Laㅤestimaciónㅤde las reservas minerales en laㅤUnidadㅤMinera Inmaculada 

se ha realizado “teniendo en cuenta laㅤEstimaciónㅤdeㅤRecursos, que implica la 

elección delㅤmétodoㅤde extracción, elㅤdiseñoㅤdeㅤlaㅤmina, la secuencia de 

lasㅤreservas, lasㅤestimacionesㅤdelㅤCAPEX (costo inicialㅤy deㅤsostenimiento de 

laㅤoperación) y las estimaciones del OPEX (costo operativo). 

La selecciónㅤdel método y elㅤdiseñoㅤdeㅤlaㅤminaㅤse basan en las 

recomendacionesㅤ establecidasㅤ porㅤ losㅤ estudiosㅤ geomecánicasㅤ he 

hidrogeológicos, así como en lasㅤregulacionesㅤdeㅤseguridadㅤaplicables. 

La estimaciónㅤde lasㅤreservasㅤseㅤhaㅤrealizado considerandoㅤúnicamente 

la vetaㅤÁngela. Deㅤlasㅤ8ㅤestructurasㅤmineralizadas identificadas en la 
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estimaciónㅤdeㅤrecursos, soloㅤtres deㅤellas cuentanㅤconㅤrecursosㅤmedidos e 

indicados. “Deㅤestasㅤtres estructuras, la veta Ángela concentra aproximadamente 

el 95% delㅤtotalㅤdeㅤrecursosㅤmedidos eㅤindicados, y es enㅤestructura dondeㅤse 

encuentraㅤla continuidadㅤsuficiente queㅤpermiteㅤun planteamientoㅤadecuado para 

suㅤexplotación. 

La estimaciónㅤdeㅤreservasㅤha sido realizada considerandoㅤdosㅤopciones 

de métodosㅤdeㅤextracciónㅤsubterránea: CorteㅤyㅤRelleno, y Tajeo por Subniveles. 

Los criteriosㅤestablecidosㅤparaㅤambosㅤmétodos hanㅤsidoㅤtenidos en cuenta en el 

cálculo de la estimación, incluyendo losㅤefectosㅤdeㅤdiluciónㅤy 

pérdidaㅤdeㅤmineral. Se “hanㅤutilizado losㅤrecursosㅤmedidosㅤe indicadosㅤpara 

convertirlosㅤenㅤreservas probadasㅤyㅤprobables, respectivamente. Losㅤmateriales 

correspondientes aㅤlosㅤrecursos inferidosㅤno hanㅤsidoㅤconsiderados en la 

estimación deㅤreservasㅤy seㅤhan tratadoㅤcomoㅤmaterial de desecho. 

La cantidad  “total estimada de reservas en la Unidad Minera Inmaculada 

es de alrededor de 7,8 millones de toneladas de mineral con leyes de 3,37 gramos 

por tonelada de oro y 120,2 gramos por tonelada de plata, lo que equivale a 

aproximadamente 0,84 millones de onzas de oro y 30,14 millones de onzas de 

plata deㅤcontenidoㅤfino. Verㅤtabla 4. 

Tabla 4. Reservas estimadas de la UnidadㅤInmaculada. 

Fuente: InformeㅤdeㅤfactibilidadㅤAUSENCO 

CATEGORÍA MT AU MOZ AG MOZ AGEQ MOZF 

G/T CONTENID

AS 

G/T CONTENID

AS 

G/T CONTENIDA

S 

 

Probado 

 

3,84 

 

3,4 

 

0,42 

 

106,2 

 

13,13 

 

321,4 

 

39,72 

 

Probable 

 

3,96 

 

3,33 

 

0,42 

 

133,7 

 

17,01 

 

344,2 

 

43,8 

 

Total 

 

7,8 

 

3,37 

 

0,42 

 

120,2 

 

30,14 

 

333 

 

83,51 
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2.5.2. Vida de la mina 

Basándose en el precio delㅤoro y enㅤlosㅤrecursosㅤidentificados para la veta 

Ángela según el informe de MICON en 2009, que se basó en los trabajos de 

exploración realizados por Ventura Gold en 2007 y 2008, se estima que se pueden 

explotar aproximadamente 10,320,000 “toneladas métricas de mineral por año, 

con una ley de oro equivalente que varía entre 5,5 y 6,7 gramos por tonelada. 

Considerando un ritmo de producción de 1,260,000 toneladas métricas de mineral 

porㅤaño, se estimaㅤque laㅤvida útilㅤdeㅤlaㅤminaㅤserá de aproximadamente 8ㅤaños. 

En la tabla 5, se presenta un resumen de los ritmos de producción y la vida de la 

mina.  

Tabla 5. movimiento de mental y vida de la mina 

 

Fuente: VenturaㅤGoldㅤCorp. 2009 yㅤSVS, ㅤ2011 

DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN ESTIMADA 

 

Cantidad, reservadas deㅤmineral 

 

10,32ㅤMtㅤdeㅤmineral 

Extracción anualㅤmineral 1,26ㅤMt de mineral 

Extracción diariaㅤmineral 3 500ㅤt/díaㅤde mineral 

Vida útil de la mina 8,19 aprox. 8ㅤaños 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ESTRUCTURA DE LA MINA 

La zonaㅤdeㅤexplotación, enㅤVetaㅤÁngela, tiene como características 

geomecánicas. 

• Extensión: ㅤ800ㅤm.  

• Anchoㅤpromedio: ㅤ7,0 m.  

• Buzamiento: ㅤ 65° 

Laㅤsecuenciaㅤde extracción comienza en el centroㅤdelㅤtajoㅤy avanza hacia 

losㅤlímitesㅤde laㅤveta. 

Se ha decidido utilizar unaㅤrampa desde laㅤcualㅤse extiendenㅤbrazos hasta 

losㅤlímites ㅤdeㅤlaㅤveta, para extraerㅤel mineral fracturado y colocar el relleno. Estos brazos 

se desarrollan en la parte inferior de la caja, aproximadamente a 10-20 

metrosㅤdelㅤcontactoㅤdelㅤmineral. 

Seㅤhaㅤelegidoㅤtrabajarㅤcon unaㅤaltura entreㅤnivelesㅤdeㅤ16 metros, conㅤla 

posibilidad deㅤaumentarㅤesteㅤvalor si se mejora laㅤevaluación de la calidad deㅤla roca. 

Paraㅤaccederㅤa laㅤveta, se han planificadoㅤcruceros desde losㅤby-pass hacia 

losㅤsubniveles, espaciadosㅤaㅤ96 metros a loㅤlargoㅤde laㅤveta. 

Se han tenido en cuenta losㅤrendimientosㅤy lasㅤespecificacionesㅤtécnicasㅤde 

losㅤequiposㅤrecomendadosㅤparaㅤser utilizados en laㅤoperaciónㅤdeㅤlaㅤveta Ángela en el 

diseñoㅤde laㅤexplotación. Esto incluye considerar lasㅤdistanciasㅤmáximasㅤde transporte, 

radiosㅤdeㅤgiro, capacidadesㅤyㅤdimensionesㅤdeㅤlos equipos. Asimismo, se han 
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considerado lasㅤcaracterísticasㅤy dimensionesㅤdeㅤla estructuraㅤmineralizada, basándose 

en el informe preliminar (Scoping Study for Tailings and Water Supply) preparado por 

Golder Associates en 2010. Los equipos propuestos se detallan en la Tabla 6.  

Tabla 6. Equipos principales para desarrollos y operación mina 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Equipo de perforación para frentes Jumbo de un brazo de 14 y 16 pies de longitud 

Equipo de perforación para taladros 

largos 

Simba o equivalente para perforación de 

taladros de 20 a 25 m. 

Equipo de sostenimiento Empernador bolter de 7 y 10 pies 

Equipo de acarreo M/D Scoop de 3yd3 y 6 yd3 

Equipo de transporte M/D Camiones volquetes de 15 a 20 m3 

EquipoㅤdeㅤShotcrete Lanzadores de shocrete (Alpha o Putmeister), 

Mezcladores (hurón), 

Equipo 

deㅤperforaciónㅤsemimecanizado. 

Jack leg, stopper 

Equipoㅤparaㅤperforaciónㅤde 

chimeneas 

MáquinaㅤtrepadoraㅤAlimakㅤo Raise 

Bore. 
 
Fuente: ÁreaㅤdeㅤPlaneamiento – UnidadㅤMineraㅤInmaculada 

 

 

 

3.2. PLANEAMIENTO DE MINADO. 

3.2.1. Rampas. 

Se realiza el desarrollo de las rampas paralelas a la veta mineralizada en 

donde nos permiten desarrollar en la profundización y acceder para el desarrollo 

de los subniveles para la extracción de mineral. Se colocan las rampas de acuerdo 

con la dirección y el ángulo de inclinación del cuerpo mineralizado. El proceso de 

extracción implica ingresar al cuerpo mineralizado a través de crucerosㅤy/o 

aberturas, y luegoㅤdesarrollarㅤsubniveles para la extracción del mineral. Los 

subniveles se dividen en bloques de explotación, donde se realizarán voladuras 
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verticalesㅤsegúnㅤel tamaño deㅤlasㅤlabores. Losㅤcrucerosㅤse inician en lasㅤrampas 

de extracción y se distribuyen a distancias óptimas para el transporte de los 

equipos de transporte. 

Se establecerán de manera estratégica aㅤloㅤlargoㅤde laㅤvetaㅤÁngela, y se 

construirán con el propósito de “conectar losㅤnivelesㅤ4500, ㅤ4400ㅤyㅤ4300, con 

unaㅤsección de 4,5 x 4,0 y una pendiente descendente del 12%. El diseño de la 

sección permitirá el tránsito de camiones volquetes con capacidad de 27 a 30 

toneladas, paraㅤelㅤtransporteㅤdeㅤmaterialㅤ(mineralㅤyㅤdesmonte). 

La rampa de “extracción tendrá una sección de 3,5 x 4,0 y una pendiente 

ascendente del 14%, lo que permitirá el acceso y la extracción de los equipos LHD 

en los niveles de explotación. 

3.2.2. BY-PASS y accesos – cruceros 

Losㅤby-pass son labores desarrollados en paralelos a la veta Ángela, de 

manera que son labor de extracción de mineral (con una sección de 4,0 x 4,0), que 

son realizados con una “gradienteㅤpositivaㅤdeㅤ0,5%, ㅤposteriormente se desarrolla los 

cruceros, ㅤqueㅤson para ingresar a los niveles de explotación, estas labores se 

desarrollan con una sección de 3,5 x 3,5 en donde será para el tránsito de paso para 

los LHD. 

3.3. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN. 

3.3.1. Método de explotación corte y relleno ascendente mecanizado. 

 En laㅤUnidadㅤMineraㅤInmaculadaㅤse empleaㅤelㅤmétodoㅤdeㅤcorte y relleno 

ascendente mecanizado (“Overㅤcutㅤandㅤfill”). “Para rellenar losㅤtajosㅤexplotados 

se realiza mediante tubería conㅤrellenoㅤen pasta cementado que son ingresados 
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desde la superficie en el cemento alarga de vida del depósito del relave en los tajos 

y así continuar el tajeo del siguiente bloque Diseño y descripción. 

3.3.2. Diseño y descripción de minado 

El diseño y los métodos utilizados en el proceso de perforación de taladros 

largos incluyen operacionesㅤdeㅤperforación yㅤvoladuraㅤde losㅤtaladros, limpieza 

del mineral volado en elㅤnivelㅤinferiorㅤdel área de extracción, y transporte del 

mineral aㅤla trituradora. Una vez que se completa la extracción de mineral en el 

área designada, se lleva a cabo de manera inmediata el relleno del espacio vacío 

con un material de relleno en pasta cementado. Verㅤfigura 9.        

 

Figura 9. Método de taladros largos y rellenos. 

Fuente: Área deㅤPlaneamiento – UnidadㅤMineraㅤInmaculada 
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El métodoㅤdeㅤminadoㅤes aplicado a la veta Ángela que vaㅤentreㅤlos niveles 

4200 al nivel 4600, en “los taladros largos longitudinales y transversales, que son 

seleccionados por tener un buzamiento de dirección mayor a los 55° y de 2 a 10 

metros de dimensión en caso de las longitudinales y dimensiones mayores a 10 m 

serán realizados minados con taladros largos. 

Para realizar “la explotación de minado con taladros largos longitudinales 

y transversales, se requiere accesos de subnivel a lo largo del rumbo de la veta. 

Paraㅤelㅤmétodoㅤdeㅤminado deㅤtaladrosㅤlargos longitudinalesㅤyㅤtransversalesㅤse 

realizará de la siguiente forma es: 

• Perforaciónㅤdeㅤtaladrosㅤlargosㅤenㅤbancos entre niveles según diseñado por 

are de planeamiento con equipo deㅤperforación enㅤpositiva. 

• LaㅤExtracciónㅤdeㅤmineral luego deㅤlaㅤvoladuraㅤde losㅤtaladrosㅤlargos. 

• Rellenoㅤde los tajos con pasta cementado. 

Para este “método de minado, el diseño es considerado las dimensiones y 

estructura geomecánica del terreno, con estos datos re realizan los diseños de las 

labores principales que son planeados en la caja piso. 

El “diseño de minado utilizando taladrosㅤlargosㅤlongitudinalesㅤy 

transversales se fundamentaㅤprincipalmente en elㅤcomportamiento de las 

estructuras queㅤcontienen el mineral. Al tener unㅤbuen entendimiento de esta 

información, se puedenㅤdeterminar los siguientes aspectos: 

• Formaㅤy tamaño deㅤlasㅤgalerías. 

• La altura entre el nivel superior y nivel inferior. 
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• La longitud y ancho máximo a considerar del cuerpo mineralizado. 

• El diseñoㅤde laㅤmalla deㅤperforaciónㅤpara laㅤvoladura. 

• Procedimiento de carguío y voladura. 

En laㅤfigura 10 seㅤmuestra unㅤesquema deㅤminado paraㅤtaladros largos. 

 

Figura 10. Imagen de ilustración de taladros largos longitudinales 

Fuente: ÁreaㅤdeㅤPlaneamiento – UnidadㅤMineraㅤInmaculada 
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Figura 11. Imagen de ilustración de taladros largos transversa. 

Fuente: ÁreaㅤdeㅤPlaneamiento – UnidadㅤmineraㅤInmaculada 

 

3.3.3. Operaciones unitarias 

 

 
Figura 12. Ciclo de minado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.3.4. Perforación de taladros largos y frentes de avance. 

• PREPARACIÓN DEL ÁREA DE PERFORACIÓN. 

Se utilizarán recursos y equipos específicos en el proceso de minado, que 

PERFORACI
ON

VOLADURA

SOSTENIMIEN
TOLIMPIE

ZA

CARREO Y 
TRANSPORTE

RELLENO EN 
PASTA Y 

DETRITICO

SEGURIDAD 
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incluyen elㅤusoㅤde un desatadorㅤdeㅤrocasㅤmecanizado, el empernado de rocas y 

unㅤjumbo “electrohidráulico de taladrosㅤlargosㅤdelㅤtipo Simba. El 

sostenimientoㅤdelㅤtechoㅤse llevará a cabo de manera mecanizada, utilizando 

shocrete y la instalación de pernos de rocas, como los tipos Splits set, hidrabolt, 

omega bolt y malla, según las recomendaciones geomecánicas. En “secciones, con 

potencia mayores de 20 metros. de ancho se instalarán cable boltings para asegurar la 

caja techo. 

 

• PERFORACIÓN DE TALADROS LARGOS 

La perforación de los taladros largos se llevará a cabo utilizando equipos 

de perforación vertical que aseguren el cumplimiento de la tasa de producción. Se 

requiere contar con un mínimo de dos (02) equipos de perforación, 

específicamente el Simba, que utilice barras de 5 pies de longitud y cuente con un 

sistema automático de cambio de barras. 

Para los resultados de una buena voladura la perforación de los taladros 

debe tener un paralelismo en perforaciones verticales y horizontales. En las 

perforaciones verticales se realizan el casing,  “que esto permitirá una mayor 

velocidad durante la perforación de los taladros permitiendo el no atascamiento 

durante la perforación en la columna, con esto se obtiene taladros limpios, para el 

carguío de explosivos con eficiencia y una voladura efectiva. 
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• PERFORACIÓN DE FRENTES DE AVANCE. 

La perforación de los taladros en frentes de avance se llevará a cabo 

utilizando equipos de perforación horizontal asegurando el cumplimiento de la 

taza de avance de metro programado por mes. Se requiere contar con un mínimo 

de dos (02) equipos de perforación, jumbo electrohidráulico, que utilice barras de 

13 pies de longitud. 

En la perforación con equipo mecanizado, se realiza la perforación de la 

cara libre y pasando perforar todas las mallas de perforación hasta concluir. Para 

los resultados de una buena voladura la perforación de los taladros debe tener un 

paralelismo en perforaciones horizontales.  

3.3.5. Carguío y voladura. 

Para una voladura exitosa con calidad, luego de haber concluido los 

trabajos de “perforación se realiza el levantamiento topográfico de los taladros 

perforados para evaluar y validar la calidad de la voladura a realizarse. Si al 

observarse taladros con desviaciones a mayores de 3° del diseño de la malla de 

perforación se realizara perforaciones secundarias de corrección y/o alineación. 

• Laㅤactividad deㅤvoladura, seㅤrealiza conㅤexplosivosㅤEmulnor 3000, ㅤEmulnor 

5000 yㅤconㅤdimensiones deㅤ1 1/4” x 12” ㅤy 1 1/2” ㅤx 12” Enㅤel casoㅤdeㅤtajos se 

carga con ExamonㅤP (ANFO) yㅤEmulnorㅤcomo prima. 

3.3.6. Sostenimiento. 

Para elㅤsostenimientoㅤde las labores enㅤlaㅤunidadㅤMineraㅤInmaculada se 

aplicaㅤdiferentesㅤtipos de sostenimiento con combinación de sostenimiento pasivo 

y sostenimiento activo esto en función de la calidad de roca que se identifica, el 

tipo de sostenimiento se ejecutara según recomendación geomecánica de los 
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cuales tenemos los siguientes tipos de sostenimiento: 

• Perno Omega Boltg 

• Perno Splitㅤset 

• Perno SwelexeㅤHydrabolt 

• Pernoㅤdeㅤvarillaㅤhelicoidal oㅤcorrugado 

• Malla electrosoldad. 

• Cimbrasㅤmetálicas de diferentes cuerpos según sección, 

• Concreto lanzado (shotcrete). 

• Sostenimiento con cable boltings 

 

                                           

 

 

 

 

           

Figura 13. tipos de sostenimiento 

 
 

PERNO OMEGA BOLTS PERNO SPLISET PERNO HYDRABOLT PERNO HELICOIDAL 

MALLA ELECTROSOLDADA CIMBRAS CABLE BOLTING SHOCRETT 
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3.3.7. Acarreo de mineral. 

El mineral y el desmonte serán cargados utilizando los scooptrams de 6,0 

yardas cúbicas hacia camiones de 30,0 toneladas con configuración 8x4. Se ha 

calculado inicialmente la necesidad de 6 camiones. Estos camiones circularán 

desde “las áreas de carga dentro de la mina hasta la salida por el acceso principal 

Nv. 4400, donde se descargarán los materiales para su posterior trituración en una 

zona de chancado ubicada junto a la boca de la mina. Posteriormente, el material 

será transportado mediante una cinta transportadora. Ver tabla 7. 

Tabla 7. Rendimiento esperado de equipos requeridos para las operaciones U M Inmaculada avances. 

Fuente: Informe Factibilidad AUSENCO. 

 

 

3.3.8. Planta de relleno. 

 

El sistemaㅤde rellenoㅤenㅤpasta se abastece con unaㅤporción delㅤflujo de 

salida delㅤespesadorㅤdeㅤrelaves. La plantaㅤdeㅤrellenoㅤenㅤpasta está equipada 

 

Equipo 

Cantidad 

Estimada de 
Equipos 

 

Actividad 

 

Rendimiento 

Equipo Minero 

 

Jumbo 1 brazos 14 pies 

 

6 

Avances/Preparaciones Horizontales  

4,0 m/guardia 

Simba (producción) 6 Producción 100,0 m/h 

Scooptram 6yd3 (tipo ST1030) 8 Carguíoㅤ 900,0 t/díaㅤ 

Jackleg 5 ServiciosㅤAuxiliares 1,5 m/guardia 

Vehículos para Transporte 

Camiónㅤ4x8 30t/20m
3
 

 

10 

Transporteㅤ Mineral/desmonte  

48,5 t/h 

Equipos Auxiliares 

 

 

Camionetaㅤ4x4 

 

 

5 

Uso de Jefaturas y 
supervisoresㅤdeㅤguardia 

 

- 

Manitou 2 Soporte Mina - 

Bob Cat 1 Soporte Mina - 

Bus deㅤpersonalㅤMinaㅤ(Coaster de 30 
personas) 

 

4 

Transporte jefaturas Mina  

- 

 

Grúa 

 

1 

Transporte de materiales - 

Camiónㅤdeㅤtransporte – 15 m
3
 1 Transporte otros - 
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conㅤfiltrosㅤde discoㅤqueㅤreduciránㅤel contenidoㅤdeㅤaguaㅤa un nivel adecuado. El 

agua filtradaㅤrecuperadaㅤde laㅤplanta deㅤrelleno enㅤpastaㅤse devuelveㅤal tanque 

deㅤsolución barrena para su reutilización enㅤelㅤproceso. “Elㅤrelave en formaㅤde 

pasta seㅤdirigeㅤa unㅤmezcladorㅤdondeㅤse agregaㅤcemento y una pequeña cantidad 

deㅤaguaㅤfrescaㅤpara obtenerㅤlasㅤpropiedades deseadasㅤdel relleno minero. 

Finalmente, laㅤpastaㅤse bombea haciaㅤlaㅤminaㅤpara su uso comoㅤrelleno. 

3.4.  PLANTA DE TRATAMIENTO 

Laㅤplantaㅤde procesamiento de laㅤUnidadㅤMineraㅤInmaculadaㅤtendráㅤuna 

capacidadㅤde procesarㅤ1 260 000 toneladas deㅤmineralㅤpor año. “Elㅤprocesoㅤde 

beneficioㅤen la plantaㅤcomienza con la moliendaㅤdelㅤmineralㅤchancado proveniente deㅤla 

mina, e involucraㅤlas siguientesㅤoperacionesㅤprincipales de procesamiento. 

• Molienda de molino de bolas. 

• Molienda semi-autogena (SAG). 

• Lavado medianteㅤdecantaciónㅤdeㅤsolución enㅤcontracorriente (CCD). 

• Planta de lixiviación. 

• Clasificación de mineral, soluciónㅤrica. 

• Proceso Merrillㅤcrowe. 

• Plantaㅤde tratamiento dore. 

• Destrucción/neutralización de cianuro en relaves. 

• Espesamientoㅤyㅤdisposiciónㅤde relaves. 

• Abastecimiento de aguaㅤfrescaㅤyㅤagua recuperada. 

• Preparaciónㅤy suministro deㅤreactivos. 
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El proceso de detoxificaciónㅤyㅤespesamientoㅤdeㅤrelaves consiste en reducir la 

cantidad de cianuroㅤdisociableㅤenㅤácidoㅤdébilㅤ(CNWAD) aㅤmenos deㅤ50 ppm, con 

unㅤpromedioㅤdeㅤ25 ppm. Se utiliza unㅤtanqueㅤagitado paraㅤlaㅤdestrucciónㅤdel cianuro, 

conㅤunㅤtiempoㅤde residenciaㅤdeㅤ3,5 horas. Laㅤpulpaㅤdetoxificada se descarga 

porㅤgravedadㅤhacia el espesadorㅤdeㅤrelaves. Se agrega unㅤfloculante diluidoㅤalㅤ0,025% 

en peso/volumen con agua fresca para facilitar laㅤseparación sólido-líquido. El material 

espesado del espesador se descarga en el tanque de relaves con una concentración de 

sólidos del 63% en peso/peso. Una parte de la pulpa de relaves se bombea hacia la planta 

de relleno en pasta, mientras que el resto se dirige hacia el depósito de relaves. El 

sobrenadante del espesador de relaves se recircula al cajón alimentador del tanque de 

destrucción de cianuro para diluir la alimentación, y una porción de esta solución también 

se puede descargar en el tanque de solución barren. Existe la opción de utilizar agua fresca 

en lugar del sobrenadante del espesador para la dilución de la solución de destrucción del 

cianuro. La planta de relleno en pasta también genera agua, la cual se devuelve al tanque 

de solución barren. “Se instala un detector de gas HCN sobre el tanque de destrucción de 

cianuro para monitorear la concentración de gas HCN en el aire. En caso de derrames, 

estos se bombean ya sea al tanque de detoxificación o al espesador de relaves. Ver figura 

14. 
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Figura 14. Flujograma del proceso Merril Crowe 

Fuente: Área de infraestructura – Unidad Minera Inmaculada 

3.5. SERVICIOS AUXILIARES. 

3.5.1. Ventilación. 

La extracción de los gases de mina se realiza por chimeneas de ventilación  

“estas están ubicadas y diseñadas en la cabecera de cada rampa que se comunican 

hacia la superficie, y la ves son instaladas extractores para ayudar enviar los gases 

hacia la superficie. 

Los servicios como aire y agua energía y ventilación estas chimeneas están 

ubicadas y diseñadas en la parte central que son instalados en ingreso de tubería 

de agua, aire “para toda la mina y de igual forma para el ingreso de energía 

eléctrica, que están diseñadas exclusivamente para cada servicio. La unidad 

minera cuenta con 13 chimeneas de servicios. 
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En laㅤetapaㅤde explotaciónㅤel aireㅤlimpio seráㅤtomadoㅤdeㅤlasㅤrampas de 

ingreso de “chimeneas de ingreso de aire de superficie y todo aireㅤviciado será 

evacuadoㅤpor la chimenea deㅤventilación estaos gases serán extraídos por las 

labores según buzamiento de las vetas y cuerposㅤmineralizados ver figura 15. 

 

Figura 15. Ventilador principal 300 000 CFM 

Fuente: Área de infraestructura - Unidad Minera Inmaculada 
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• Cantidad de ventiladores en la Unidad Minera Inmaculada 

• Ventiladores principales al 70%. 

• Cobertura 2.6%. 

• Ingreso/salida 675,500. 

• Caudal requerido del ventilador 658,158 CFM. 

• Balance de aire mina. 

• 10.000 CFM 20 

• 30,000ㅤCFM 24 

• 50,000ㅤCFM 16  

• 60,000 CFM 10 

• 100,000ㅤCFM 16  

• 120,000ㅤCFM 04  

• 300,000ㅤCFM 04      
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ISRS 7TH “GESTION DE 

RIESGOS” 

Figura 17.  Gestión de riesgos características del ISRS 7th 

Fuente: Área de Seguridad industrial – UM Inmaculada 

 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE PROCESO 09 – CONTROL DE 

RIEGO. 

4.2.1. Proceso 09 – control de riesgos. 

Unaㅤvezㅤse hayanㅤidentificado los aspectos deㅤsalud ocupacional, 

seguridad en los procesos y riesgos ambientales, es necesario establecer una 

jerarquíaㅤdeㅤcontroles para manejar dichosㅤriesgos. Losㅤcontrolesㅤdeㅤingeniería y 

diseño sonㅤlaㅤprimeraㅤopciónㅤparaㅤeliminarㅤlos riesgosㅤen laㅤmedida deㅤlo 

posible. Losㅤcontrolesㅤadministrativos, como señales de advertencia, permisos de 
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trabajo, reglas y procedimientos, constituyenㅤla siguienteㅤopciónㅤparaㅤmitigarㅤlos 

riesgos. El uso de equipos deㅤprotecciónㅤpersonalㅤes laㅤúltimaㅤlíneaㅤde defensa. 

Es importante identificar, etiquetar, almacenar y examinar de manera efectiva los 

materiales y productos para garantizar un control de calidad adecuado. Los 

controlesㅤdebenㅤestarㅤenㅤfuncionamientoㅤparaㅤasegurarㅤque los procesos se 

lleven a cabo dentro de los parámetros críticos. Laㅤgestión deㅤriesgos en los 

procesos debe ser demostrada a lasㅤpartesㅤinteresadas involucradas. 

4.2.1.1. Objetivo. 

Establecerㅤ los lineamientosㅤ necesariosㅤ para laㅤimplementación 

sistemática yㅤeficiente de “los controlesㅤde riegos, orientadosㅤa prevenir 

enfermedades ocupacionalesㅤyㅤlesiones, ㅤbasados en unaㅤjerarquíaㅤaplicada a la 

seguridadㅤyㅤsaludㅤocupacional en lasㅤactividadesㅤdeㅤHochschild Mining. 

4.2.1.2. Alcance. 

Se incluyen todasㅤlasㅤactividades realizadas en las unidadesㅤmineras, 

plantas, ㅤoficinasㅤyㅤproyectos en funcionamiento, así como aquellos en proceso 

de cierre. Esto abarca a empleados, ㅤvisitantes, empresasㅤcontratistas mineras, 

ㅤempresasㅤcontratistasㅤde actividades relacionadas y subcontratistas. 

4.2.1.3. Referencias legales y otras normas. 

a) Seㅤaplicaráㅤlaㅤlegislaciónㅤvigente en el paísㅤdonde opera Hochschild Mining. 

b) Políticaㅤdeㅤseguridad yㅤsaludㅤen elㅤtrabajo. 

c) Sistemaㅤde clasificaciónㅤinternacionalㅤdeㅤsostenibilidadㅤDNV – GL ISRS7: 

PROCESO N° 09 

d) EstándarㅤOHSASㅤ18001:2007ㅤ–ㅤRequisito N° 4.3.1. 
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4.2.1.4. Definición de conceptos importantes. 

a. Alto Riesgo: Las tareas de alto riesgo son aquellas actividades que, debido a 

su naturaleza o ubicación, implican una exposición o intensidad mayor a las 

condiciones normales presentes en las actividades rutinarias. “Estas 

actividades pueden ocasionar accidentes laborales graves, e incluso en 

algunos casos, mortales para las personas, así como provocar daños 

significativos a equipos y al medio ambiente. Por lo tanto, requieren de un 

control específico y especializado. 

b. Control de Pérdidas:  Se hace referencia a  “todos los métodos de control que 

tienen como objetivo prevenir o reducir al mínimo cualquier forma de 

pérdida en términos de personas,  ㅤequipos, ㅤmateriales, ㅤprocesos yㅤmedio 

ambiente. 

c. IPERC Continuo: Es “una herramienta de gestión que se realiza en la 

actividad de la tarea antes durante que se registra los peligros y riesgos 

identificados.  

IPERC Línea Base:  Es “una herramienta de gestión que están mapeados 

todos los peligros identificados de los mapeos de procesos, la actualización se 

efectúa cada cambio de proceso o gestión de cambia que se identifique. ” 

d. ATS: El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) es una herramienta de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que se utiliza para identificar los riesgos 

potenciales y establecer los controles necesarios al realizar tareas no rutinarias 

que no cuentan con un procedimiento de trabajo establecido. ” 

e. Jerarquía de Control: Es “un sistema utilizado en los centros de trabajo para 



 

69 
 

minimizar o eliminar los riesgos laborales. Este orden queda definido como:” 

• Eliminación. 

• Sustitución. 

• Controles de ingeniería. 

• Controles Administrativos. 

• Uso Equipo de protección personal. 

f. Permiso de Trabajo: Se trata de una autorización que se concede al 

encargado de llevar a cabo trabajos o proyectos, con el fin de asegurarse de 

que todos los riesgos sean identificados y controlados, especialmente cuando 

se trata de tareas no rutinarias o se realizan en áreas de trabajo fuera de lo 

habitual. “Además, se identifican casos especiales en los que los trabajos de 

alto riesgo en situaciones rutinarias requieren de un permiso especial. 

g. PermisoㅤEscritoㅤPara TrabajoㅤdeㅤAltoㅤRiesgo (PETAR): Esㅤun 

documentoㅤde permiso queㅤdebeㅤser autorizadoㅤy firmadoㅤpor el ingeniero 

supervisor encargado y el jefe del área responsable en el lugar de trabajo.  

“Este permiso se emite específicamente para aquellas tareas que se 

consideran de alto riesgo o presentan un nivel elevado de peligrosidad. 

h. Reglas: Son “normas estipuladas para el cumplimiento de las acciones de una 

conducta identificadas que se deben cumplir según escrito o estipulado en la 

legislación incluye las reglas de oro estipulado por la empresa.  

i. Reglas de Oro: Son normas establecidas con base en los eventos más 

relevantes ocurridos durante “la ejecución de las actividades de la 

organización. Estas normas consisten en pasos de seguridad que deben ser 

seguidos en situaciones comunes para garantizar la seguridad. 
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j. Material Peligroso: Las sustanciasㅤsólidas, ㅤlíquidas y/oㅤgaseosasㅤque, 

debido a sus propiedades “físicas, químicas, biológicas o radioactivas, tienen 

el potencial de causar daño a las personas, equipos, materiales y medio 

ambiente si se liberan de su recipiente. 

k. MSDS: Es una “hoja de datos en donde estipula los pasos donde como se actúa 

para dar el uso o actuar en primeros axulios de un material peligroso, por sus 

siglas en inglés: ㅤMaterialㅤSafetyㅤData Sheet. ” 

l. FDS.: Fichas “de datosㅤdeㅤseguridad -ㅤSistema globalmente armonizado 

deㅤclasificaciónㅤyㅤetiquetadoㅤde productos químicos. 

m. Tarea Crítica:  Una tarea crítica se refiere a una actividad específica de 

trabajo que, en el pasado, ha resultado en pérdidas significativas o que, cuando 

no se “realiza correctamente, puede dar lugar a pérdidas importantes en 

términos de personas, propiedades, medio ambiente o procesos. Una tarea 

crítica consta de varios pasos, algunos de los cuales pueden no ser 

necesariamente de alta criticidad. ” 

n. Estándarㅤ de Trabajo Operativo: Los estándares son normas, directrices y 

criterios que incluyen los parámetros establecidos por el titular de la actividad 

minera “y los requisitos mínimos aceptables, mediante los cuales se pueden 

evaluar las actividades laborales, el rendimiento y el comportamiento. Estos 

estándares brindan respuestas a preguntas como: "¿Qué se debe hacer?", 

"¿Quién lo llevará a cabo?" y "¿Cuándo se llevará a cabo?".  

¿Quién lo hace el estándar? El Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares, más conocido como ANSI (por sus siglas en inglés: American 
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National Standards Institute), es una organización sin fines de lucro que 

supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y 

sistemas en los Estados Unidos. 

o. Procedimiento de   Trabajo   Operativo: Un procedimiento es un 

documento que detalla de manera específica la manera correcta de llevar a 

caboㅤunaㅤtarea, desdeㅤelㅤinicioㅤhastaㅤelㅤfinal, dividiéndola en una serie 

deㅤpasosㅤconsecutivosㅤoㅤsistemáticos. Su objetivo es responder a la pregunta: 

"¿Cómo realizar el trabajo o tarea de manera correcta y segura?  

¿Quién lo hace el procedimiento? El procedimiento se realiza con el comité 

de los trabajadores de la tarea a realizar y los empleadores esta se llevará ante 

un comité para su aprobación. 

4.2.1.5. Responsabilidades 

Gerente de unidad: Es “su responsabilidad revisar y aprobar, junto con el 

comité de seguridad, el programa anual de seguridad y gestión de riesgos en la 

Unidad Minera. 

Gerente del programa de seguridad y salud ocupacional / 

Superintendente de seguridad / jefe de seguridad: Es “su responsabilidad 

elaborar el programa anual de seguridad y gestión de riesgos, basándose en el 

análisis de los eventos ocurridos durante el año. 

Superintendentes, Residentes de empresas mineras contratistas: Son 

responsable “de implementación de los controles estipulados en el IPERC línea 

base y el cumplimiento y seguimiento de los controles definidos. 
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Supervisores de primera línea: Son “los encargados de brindar 

capacitación e instrucción a los colaboradores sobre la implementación de los 

controles de riesgos establecidos para cada proceso durante la ejecución. ” 

Colaboradores en general: Son los encargados principales de mantener 

y cumplir lo establecido en los controles de las tareas que llevarán a cabo, así como 

de informar a sus supervisores sobre la efectividad de dichos controles. 

4.2.1.6. Entrenamiento y Conocimiento 

• Capacitarㅤy “entrenar aㅤtodo los colaboradores supervisión y trabajadores en 

los estándares establecidos y procedimientos de las tareas con la ejecución y 

registro de los formatos relacionado para las tereas. ” 

• Capacitar y “entrenamiento específico de losㅤtrabajosㅤdeㅤaltoㅤriesgo según el 

PETAR (Permiso de Trabajo a realizarse), para lo cual serán especificados 

para cada trabajo según su estándar. ” 

4.2.1.7. Controles, Documentos y Formatos. 

• TarjetaㅤdeㅤcontrolㅤdeㅤEPP – Kardex. ㅤCOF-DGG09-05 

• Tablaㅤdeㅤnecesidades deㅤEPP. COF-DGG09-04 

• CheckㅤlistㅤdeㅤtrabajoㅤespecializadoㅤCOF-DGG09-03 

• Permiso escrito deㅤtrabajoㅤenㅤaltoㅤriesgo COF-DGG09-02 

• Listadoㅤdeㅤmaterialesㅤpeligrosos COF-DGG09-01 

• Procedimiento de trabajoㅤenㅤaltoㅤriesgo COP-DGG09-01 

• ProcedimientoㅤdeㅤreconocimientoㅤCOP-DGG09-02 

• Procedimientoㅤde disciplina progresiva COP-DGG04-01 

• EstándarㅤdeㅤMaterialesㅤPeligrososㅤMat-Pel. ㅤCOE-DGG09- 09 
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• Estándarㅤdeㅤtrabajo de seguridadㅤeléctricaㅤCOE-DGG09-08 

• Estándarㅤdeㅤtrabajo deㅤizajeㅤde cargaㅤCOE-DGG09-06 

• Estándarㅤde trabajo de bloque y etiquetado COE-SEG09-05 

• Estándarㅤdeㅤtrabajoㅤen espacio confinadoㅤCOE-SEG09-04 

• Estándarㅤde trabajo en alturaㅤCOE-SEG09-02 

• Estándarㅤdeㅤtrabajo en calienteㅤCOE-SEG09-02 

4.2.1.8. Frecuencia de Auditorías/ Inspecciones 

Equipo de Trabajo 

Un grupo “de profesionales de diferentes áreas (incluyendo representantes 

del departamento competente, supervisores deㅤseguridad 

industrialㅤyㅤpersonalㅤdeㅤsalud/higiene) yㅤotros expertos que se consideren 

necesarios. 

4.3. ESTRUCTURA DEL PROCESO 9: CONTROL DE RIESGOS. 

Elㅤprocesoㅤ9, Después  “de identificarㅤlos riesgos relacionados con la salud y la 

seguridad industrial en Hochschild Mining, se implementa unaㅤjerarquíaㅤde 

controlesㅤpara gestionar estosㅤriesgos. Se priorizan losㅤcontrolesㅤdeㅤingeniería y diseño 

como la primeraㅤopciónㅤpara minimizar losㅤriesgosㅤsiempreㅤque sea factible. Verㅤfigura 

18. 
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Figura 18. Estructuraㅤdelㅤproceso 9. 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales S.A. 

 

 

4.3.1. Sub procesos 

• Controlesㅤdeㅤpeligroㅤenㅤsalud. 

• Controlesㅤdeㅤpeligroㅤpara laㅤseguridad. 

• Controlesㅤde losㅤriesgosㅤdeㅤseguridad. 

• Controles de peligro ambientales. 

• Controles de calidadㅤdeㅤmaterialesㅤyㅤproductos. 

• Procedimientosㅤdeㅤoperación. 

• Normas y Reglas. 

• Permisoㅤdeㅤtrabajo. 

• Señales y avisos deㅤadvertencia. 

• Equipoㅤdeㅤprotecciónㅤpersonal. 

• Controlesㅤdeㅤlosㅤpeligrosㅤdelㅤproceso. 
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• Procedimiento deㅤoperaciónㅤparaㅤcontrolarㅤlosㅤriesgosㅤdelㅤproceso. 

• Informe de peligros de accidentes mayores. 

 

Para implementar se identificado los siguiente subㅤprocesosㅤpara calificar al 

7mo nivel. 

• Controlesㅤdeㅤpeligroㅤenㅤsalud. 

• Controlesㅤdeㅤpeligro para laㅤseguridad. 

• Normas yㅤReglas. 

• Permisoㅤdeㅤtrabajo. 

• Señales y avisos deㅤadvertencia. 

• Equipoㅤdeㅤprotecciónㅤpersonal. 

 

4.3.2. Sub proceso 9.1: Controles de peligro en salud /Sub proceso 9.2: 

Controles de peligro en seguridad industrial 

Los controles de los riesgos a la salud y seguridad industrial, que han sido 

identificados y evaluados en el proceso 3, deben ser establecidos siguiendo la 

siguiente Jerarquía de Control, organizada según su nivel de efectividad:  

• Eliminaciónㅤdeㅤriesgos: La “eliminaciónㅤde losㅤ peligrosㅤidentificados debe 

ser abordada desdeㅤsuㅤorigen, buscando su total erradicación 

• Sustitución: La sustitución implica cambiar o reemplazar materiales y/o 

maquinariaㅤpor otros queㅤcumplan la mismaㅤfunciónㅤperoㅤcon un menor 

nivel deㅤriesgo. Porㅤejemplo, el usoㅤdeㅤsustanciasㅤmenosㅤtóxicas o la 

reducciónㅤde la fuente deㅤenergía, como trabajar con un voltaje más bajo. 
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• Diseño de ingeniería: Despuésㅤdeㅤconsiderarㅤla viabilidad yㅤconveniencia 

de eliminar por completo los riesgos, los controles de ingeniería son el primer 

enfoque que se debe tener en cuenta para gestionar los riesgos en salud 

ocupacional. Esto implica la implementación de equipos, maquinaria o la 

modificación de estructuras y procesos industriales para crear barreras físicas 

o incorporarㅤmecanismosㅤque generen alertas y advertencias cuando se 

presente un peligro. Ejemplos de controles de ingeniería incluyen barreras, 

guardas, herramientas y dispositivosㅤdeㅤseguridad como alarmas, 

paradasㅤdeㅤemergencia, ㅤsensores, bloqueosㅤautomatizadosㅤyㅤmedidores 

deㅤgases. 

• Controles administrativos: Se realizarán realizando capacitaciones, 

instrucciones, registros tablas de límites de exposición a los agentes físicos y 

bilógicos y a las ves documentos de estándares y procedimientos de cada 

tarea a realiza de los procesos identificados en la Unidad Minera, como 

control administrativo también se tomará las inspecciones permiso de 

trabajos y señalizaciones.  

• Equipos deㅤprotecciónㅤpersonal (EPP): Se “utilizan implementosㅤde 

seguridadㅤqueㅤno reducen laㅤprobabilidadㅤde riesgo, sino que disminuyen la 

gravedad de sus consecuencias. Se hace uso de equiposㅤdeㅤprotección 

personalㅤapropiados para elㅤtipoㅤdeㅤactividadㅤqueㅤse lleva a cabo en esas 

áreas. 

Es necesario “establecerㅤcontrolesㅤparaㅤgarantizar que losㅤriesgos críticos 

evaluadosㅤenㅤelㅤIPERC se encuentrenㅤenㅤnivelesㅤaceptables. 

Se deben “implementar medidasㅤdeㅤcontrolㅤparaㅤtodos los niveles de 

riesgo identificados. En el caso de los riesgos de Alto Potencial, se deben aplicar 
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dos o más controles, preferiblemente de tipo ingenieril. 

Después de implementar los controles, se realizará una reevaluación del 

riesgo para determinar los riesgos residuales.” 

La efectividad “de losㅤcontrolesㅤde los riesgosㅤdeㅤaltoㅤpotencial debe ser 

monitoreada de forma periódica, con una frecuencia anual, a cargo del responsable 

del área correspondiente. 

Es importante queㅤtodosㅤlosㅤcontroles relacionados con losㅤriesgos para 

laㅤsalud sean  “ampliamente difundidosㅤyㅤcomprendidos por los colaboradores. 

Además, se debe exhibir una copia de estos controles en el áreaㅤdeㅤtrabajo si 

existeㅤun requisitoㅤlegal. ” 

Elㅤmédico “encargado de SaludㅤOcupacional/Laboral en cada 

UnidadㅤMineraㅤserá responsable delㅤseguimiento yㅤcontrol de los aspectos 

relacionados conㅤla salud e higieneㅤocupacional. 

Losㅤtrabajadores tienen la opción de informar de manera confidencial al 

especialista sobre cualquier sospecha deㅤproblemasㅤde salud. Del mismo modo, el 

“áreaㅤmédica proporcionará información confidencialㅤa 

losㅤtrabajadoresㅤsobreㅤproblemas deㅤsaludㅤocupacional sospechados 

oㅤdetectadosㅤdurante losㅤexámenesㅤmédicos ocupacionalesㅤo enㅤ consulta. Si se 

identificanㅤriesgos paraㅤlaㅤsaludㅤen losㅤexámenes periódicos, se informará 

aㅤlosㅤcolaboradoresㅤalㅤrespecto. 

Elㅤmédicoㅤnotificará de forma confidencial alㅤárea correspondiente 

delㅤcolaboradorㅤo aㅤlaㅤgerencia sobre cualquier problema de capacidad 

físicaㅤqueㅤlimite suㅤtrabajo como resultado de una enfermedad ocupacional, y se 
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aplicarán lasㅤpolíticas deㅤprotecciónㅤalㅤtrabajador para evitar un deterioro 

progresivo debido a la exposición al riesgo. 

Todos los “materiales peligrosos deben ser inventariados enㅤel Listadoㅤde 

materialesㅤpeligrososㅤCOF-DGG09-01, donde se especificarán 

susㅤpeligrosㅤyㅤriesgosㅤdefinidos en suㅤhojaㅤMSDS/FDS, ㅤincluyendo los 

requisitos deㅤlaㅤNFPA 704. 

Elㅤalmacenamientoㅤde losㅤmaterialesㅤpeligrosos debeㅤcumplir con 

lasㅤregulaciones “establecidas porㅤcada país y/oㅤlo especificado en suㅤHoja 

MSDS/FDS. Estosㅤmateriales deben mantenerse en sus envasesㅤoriginales y en 

áreas autorizadas porㅤlaㅤunidad. 

LasㅤHojasㅤMSDS/FDS deben redactarse en español y estar disponibles en 

elㅤáreaㅤdondeㅤse manipulan los materiales, en elㅤalmacén, en seguridad, 

medioㅤambienteㅤyㅤen elㅤservicioㅤmédico. 

En lasㅤInspeccionesㅤdeㅤCondicionesㅤGenerales que se realizan 

mensualmente, se verificaráㅤelㅤcorrecto almacenamiento, etiquetado y 

disponibilidad de las Hojas MSDS/FDS deㅤlosㅤmaterialesㅤpeligrosos, 

incluyendoㅤlas áreas dondeㅤseㅤutilizan. 

En lasㅤUnidadesㅤdeㅤPerú, seㅤutilizaráㅤelㅤIPERC 

ContinuoㅤCOF-DGG09-06 alㅤinicio deㅤcadaㅤtarea, y esㅤresponsabilidad 

delㅤcolaborador identificar losㅤpeligros, evaluar los riesgos deㅤseguridad 

yㅤsalud, y determinar las medidas deㅤcontrolㅤtomando comoㅤreferencia el 

IPERC Base ver figura 19.               
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Figura 19. Jerarquía de control 
Fuente: ÁreaㅤdeㅤSeguridad – UnidadㅤMineraㅤInmaculada 

 

 

4.3.3. Sub proceso 9.7: Normas y Reglas 

Hochschild “miningㅤtiene estipulado 12ㅤReglasㅤdeㅤOro, que estos se han 

establecido enㅤfunciónㅤde losㅤriesgos identificados másㅤsignificativosㅤdel paso 

de las operacionesㅤde la empresa. 

Se pondrá “en una evaluación de los colaboradores las tendencias sugeridas 

mediante una encuesta o de reuniones de información conjuntamente con los 

colaboradores. ” 

Estas reglas “serán comunicadas mediante capacitaciones, inducciones 

generales al personal, instructivos diarios, ㅤpanelesㅤinformativos, ㅤfolletos, 

manualesㅤsiendo estosㅤlas siguiente. 
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Regla 01: Capacitación 

Solo “realizaㅤtareasㅤcuando estes capacitado, ㅤautorizado yㅤdispongaㅤdeㅤlos 

recursos para realiza los trabajos 

Regla 02: Normas, ㅤprocedimientos yㅤpermisosㅤdeㅤtrabajo seguro por escrito 

Siempreㅤacata las normas yㅤprocedimientos, asegúrate de obtener los 

permisos necesarios yㅤadecuadosㅤpara llevar a cabo trabajosㅤespecializados. 

Regla 03: Espacios confinados 

Soloㅤingresa a espaciosㅤconfinados después de comprender el 

procedimiento deㅤtrabajoㅤrequeridoㅤy contar conㅤlosㅤequipos y permisos 

necesarios. 

Reglaㅤ04: Trabajoㅤenㅤaltura 

Todos “los trabajosㅤenㅤaltura deben realizarseㅤconㅤunㅤsistemaㅤde 

protecciónㅤpara prevenirㅤelㅤriesgoㅤdeㅤcaídas. 

Regla 05: Trabajoㅤconㅤfuentesㅤdeㅤenergía 

Bloquea, “etiqueta y realiza pruebas antes de trabajar con equipos o 

instalaciones energizadas.” 

Regla 06: Normas de tránsito 

Siempre “respeta las regulaciones deㅤseguridadㅤvial vigentesㅤy las 

establecidasㅤpor laㅤempresa enㅤel ReglamentoㅤInternoㅤdeㅤTránsitoㅤy Transporte 

(RITT). 

Regla 07: Izaje 

Asegúrate “de queㅤlaㅤcapacidad de elevación del equipo sea mayor que la 

carga a levantar y que no haya nadie debajo de ella. 

Reglaㅤ08: Trabajoㅤenㅤagua 

Siempre “usa un chaleco salvavidas y nunca trabajes solo. 

Regla 09: Materialesㅤpeligrosos 
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Aprende “cómoㅤmanipular, ㅤalmacenar yㅤdesecharㅤde forma segura los 

productos químicos o sustancias peligrosas con los que estásㅤtrabajando. 

Regla 10: Trabajo en caliente 

Realiza “trabajosㅤdeㅤsoldadura, corte con oxígeno, fundición yㅤotras 

actividades generadoras deㅤchispas solo si tienes losㅤpermisosㅤnecesarios. 

Regla 11: ㅤIdentificación, ㅤevaluaciónㅤyㅤcontrolㅤde riesgos 

Todaㅤactividad conlleva unㅤriesgo. Asegúrateㅤde identificar, evaluar y 

controlar los riesgosㅤantesㅤde llevar a cabo laㅤactividad. 

Regla 12: Equipos de protección personal 

Utiliza “el equipoㅤdeㅤprotecciónㅤpersonalㅤadecuado en cadaㅤactividadㅤque 

realices. Recuerda que es laㅤúltimaㅤbarreraㅤdeㅤcontrol. 

Se capacitará “a losㅤcolaboradoresㅤen general al momento de su 

inducción general con una tomará una evaluación de las reglas de oro, la 

supervisión de todas las áreas en general debe de contar con cartilla de 

información para instruir a los colaboradores y velar por estas.” 

Estas “reglas serán revisar y evaluadas por la Gerencia Corporativa de 

Seguridad de la Unidad Minera anualmente o cuando existan eventos de recurrente 

durante el proceso.” 

4.3.3.1. Campañas de las reglas de oro.  

 

Las ㅤcampañasㅤdeㅤlasㅤreglasㅤmensualmenteㅤen losㅤpanelesㅤinformativos 

tanto enㅤsuperficieㅤeㅤinteriorㅤmina. Verㅤfigura 20. 
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Figura 20. Campañas de las reglas de oro. 

Fuente: panel informativo interior mina y superficie. 
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Figura 21. Las 12 reglas de oro 

Fuente: Área de Seguridad industrial HOC  
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4.3.4. sub proceso 9.8: permisos de trabajo 

Permiso Escrito Para Trabajos De Alto Riego Petar 

El título del permiso de trabajo – El “código del permiso de trabajo: este 

código debe ser único y hacer referencia a otros permisos relevantes, así como a 

certificados de aislamiento, entre otros. 

Ubicación del trabajo: se “debe especificar detalladamente el área donde se 

realizará la labor, ya sea en una planta, una construcción, u otro entorno 

específico.” 

Identificación del área, “El documento describe en qué instalación 

industrial, obra de construcción u otro lugar específico se llevará a cabo la tarea. 

Descripción de la tarea / trabajo, “Se establece la descripción de la labor 

a realizar, incluyendo las restricciones y limitaciones correspondientes.  

Identificación de peligros, “Se incluyen los posibles riesgos remanentes y 

aquellos riesgos que puedan surgir debido a la ejecución del trabajo.  

Precauciones necesarias; “Las personas encargadas de tomar las 

precauciones necesarias, como los aislamientos, deben firmar para confirmar que 

se han implementado adecuadamente. Es crucial que todos los elementos que se 

deben verificar como seguros antes de iniciar el trabajo estén detallados en el 

permiso y sean firmados individualmente. 

Equipo de protección requerido; “Se debe realizar una identificación 

precisa de los requisitos necesarios para el equipo de protección personal u otro 

tipo de equipo de seguridad.” 
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Autorización; “La firma del autorizador es necesaria para confirmar que 

se han cumplido los requisitos de aislamiento y se han tomado las precauciones 

correspondientes, a menos que dichas precauciones solo puedan implementarse 

durante la ejecución del trabajo. 

Fecha y duración; “del permiso de trabajo. 

Aceptación; firma de la persona que llevará a cabo el trabajo (‘el 

aceptante’) confirmando;  

4 Suㅤcomprensiónㅤdelㅤtrabajoㅤque seㅤllevaráㅤaㅤcabo. 

5 Losㅤpeligrosㅤinvolucrados yㅤlas precaucionesㅤnecesarias.  

6 Queㅤinformaciónㅤdelㅤpermisoㅤdeㅤtrabajo seㅤhaㅤexplicadoㅤaㅤtodosㅤlos 

individuosㅤinvolucrados.  

Procedimientos de extensión, deㅤtraspasoㅤdeㅤturnos; ㅤfirmasㅤaㅤconfirmar 

que: 

a) Se “haㅤejecutadoㅤlosㅤcontroles deㅤque laㅤplantaㅤsigueㅤsiendoㅤsegura 

paraㅤtrabajarㅤen ella  

b) Nuevaㅤaceptante / trabajadoresㅤplenamente conscientesㅤdeㅤlosㅤriesgos y 

precauciones. 

c) Nuevoㅤtiempoㅤdeㅤcaducidad / duración especificada.  

Retorno; El “documento debe ser firmado por la persona que acepta el 

trabajo paraㅤcertificarㅤqueㅤseㅤhaㅤcompletado, así como por elㅤemisor del 

documento para certificarㅤqueㅤel trabajoㅤseㅤhaㅤfinalizado y el área de trabajo 



 

87 
 

estáㅤlistaㅤpara la pruebaㅤyㅤpuestaㅤenㅤmarcha. 

Complicación del trabajo / cancelación del permiso; El propósito de la 

firma es certificar que el trabajo ha sido sometido a pruebas y que la planta se ha 

puesto en funcionamiento de manera exitosa. 

Emisores: Es importante garantizar que estén adecuadamente informados 

y posean la competencia necesaria para identificar todos losㅤposiblesㅤpeligrosㅤy 

tomarㅤlasㅤprecauciones correspondientes relacionadas con laㅤplantaㅤyㅤel trabajo 

planificado. 

Usuarios: Los empleados y contratistas deben ser debidamente 

conscientesㅤde laㅤimportanciaㅤdelㅤsistemaㅤdeㅤpermisosㅤdeㅤtrabajo. 

Los 

registrosㅤdeㅤcapacitaciónㅤdebenㅤmantenerseㅤactivamenteㅤactualizados. 

Las copiasㅤimpresasㅤdeㅤtodosㅤlosㅤpermisosㅤdeㅤtrabajoㅤotorgadosㅤdeben 

ser conservadas segúnㅤlosㅤrequisitosㅤlegales  

oㅤlasㅤmejoresㅤprácticasㅤdeㅤlaㅤindustria. 

Porㅤloㅤgeneral, se espera queㅤlosㅤpermisos 

especialesㅤparaㅤtareasㅤpeligrosas (por ejemplo, espaciosㅤconfinados, 

ㅤtrabajoㅤenㅤcaliente, ㅤetc.) seㅤconservenㅤduranteㅤalㅤmenos un año. 

En términos generales, se considera como mejorㅤpráctica mantener 

todosㅤlos permisosㅤpor unㅤperíodoㅤadecuadoㅤpara tener unaㅤpistaㅤdeㅤauditoría 

queㅤdemuestreㅤque el sistemaㅤdeㅤpermisosㅤdeㅤtrabajoㅤestáㅤfuncionandoㅤsegún lo 

planeado. 

Esto se aplica especialmente a tareas con un alto potencial de riesgo y de 

acuerdo con laㅤlegislaciónㅤvigenteㅤen el país. Lasㅤpersonasㅤencargadas de 
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estaㅤidentificación deben recibir la capacitación necesaria. 

La revisiónㅤdelㅤsistemaㅤdeㅤPermisos deㅤTrabajo / Permisos 

deㅤTrabajoㅤdeㅤAlto Riesgo se llevará a cabo anualmente o cuando se 

realicenㅤmodificacionesㅤenㅤlas instalaciones yㅤprocesos, o después de ocurrido un 

accidente grave. 

En la organización, se han establecido los siguientes tipos de permisos de 

trabajo:
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Tabla 8. Permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Unidad Minera Inmaculada. 

  

Fuente. Seguridad industrial Inmaculada. 
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4.3.4.1. Control para trabajos en caliente 

a) Objetivo. 

Establecer los lineamientos para asegurar que se hayan tomado todas las 

medidas de control apropiado para prevenir lesiones personales, enfermedades 

ocupacionales y/o profesionales incendios o explosiones a sustancias peligrosas 

durante el desarrollo de trabajos en caliente. 

 

b) Definición de conceptos importantes 

• Trabajoㅤenㅤcaliente: son trabajos ejecutados mediante soldadura de 

diferentes dimensiones y oxicortes para cortes de metales de diferentes 

dimensiones. 

• Observador de fuego/Vigía:  Es un colaborador designado para dar alerta de 

cualquier anomalía durante la ejecución de procesos de trabajo en caliente. 

• Fuego: Es una reacción química generado desde un desprendimiento y/o 

explosión de altas temperaturas de calor, oxígeno y combustible. 

• Incendio: Fuego de grandes magnitudes que se desarrollan fuera de control. 

• Material combustible y/o inflamable: Son elementos o materia que tienen 

la capacidad de inicio de una combustión al tener contactos con altas 

temperaturas. 

• Atmósfera peligrosa: Se denomina atmosfera peligros a una zona con 

oxígenos variable de máximo. 23% y mínimo de 19.5% y que existan 

elementos de inflamabilidad y/o explosión oㅤpresenciaㅤdeㅤotrosㅤgases. 
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• Soldadura con gas: Consiste en la combinación de oxígeno y acetileno y 

esto actúan mediante un soplete que genera una alta condensación y 

temperatura para quemar el metal para formar una posa fundida para separar 

y/o unir el metal.  

• Soldadura con gas arco eléctrico:   Es el procesoㅤdeㅤlaㅤsoldadura que se 

realiza apartes de los electrodos para la unión de los metales esto generado 

por la energía eléctrica en contacto de unㅤelectrodo y metal a grandes 

temperaturas. 

• Amoladoraㅤ/ㅤEsmeril: Es unaㅤherramientaㅤde poder que tiene a funcionar 

con la energía eléctrica usada para desbastar y/o cortar metales de diferentes 

dimensiones por media de rotación a través de un disco abrasivo. 

• Cilindros de gases comprimidos:  Son cilindros certificados que se usan 

como contenedor para almacenar gases de presión altas como gases y líquidos.  

• Porta botellas: Equipo y/o material utilizado para transportar o izar los 

cilindros de uso de soldadora deㅤmaneraㅤsegura. 

c) Requisitos: SeㅤconsideraránㅤTrabajosㅤenㅤcaliente, los siguientes: 

• Soldaduraㅤdeㅤgas. 

• Soldadura deㅤarcoㅤeléctrico. 

• Esmeriladoㅤangularㅤyㅤdeㅤbanco (amoladoras). 

 

d) Controles, formatos y documentación 

• IPERC continúo. 
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• Orden de trabajo. 

• Inspección oxicorte. 

• Inspección esmeril. 

• Inspección soldadura eléctrica portátil. 

• Check list para trabajo en caliente. 

• Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. 

• Registro de capacitación/entrenamiento. 
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Tabla 10. Check list para trabajos en caliente.   

Fuente: Seguridad industrial Inmaculada.
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4.3.4.2. Control para trabajos en altura 

a) Objetivo. 

Adquirir conocimiento sobre los diversos controles y dispositivos de 

seguridad utilizados para trabajar en alturas, de manera que se puedan 

utilizar como herramientas prácticas y efectivas durante la realización de 

actividades de alto riesgo en lugares elevados. Además, es importante tener 

un manejo adecuado de los equipos de seguridad específicos para trabajar 

en altura. 

b) Definición de conceptos importantes 

• Trabajo enㅤaltura: Actividadesㅤconㅤriesgo deㅤcaídas aㅤdistintoㅤnivel, 

realizadas porㅤencimaㅤdeㅤlosㅤ1.8ㅤmetros (6 pies). 

• Anclaje: Esㅤunㅤpunto asegurado para conectar enㅤelㅤcual se asegurará el 

arnésㅤdeㅤseguridad, esto tendrá unㅤdispositivoㅤde enganche que tendrá una 

capacidad de soporte de caída. 

• Anillos D: Es un conector que está sujeto a arnés de seguridad para el 

posicionamiento y enganche para detenciónㅤde ciada. 

• Arnésㅤdeㅤcuerpoㅤcompleto: Es unㅤdispositivoㅤde seguridad que es sujetado 

en el cuerpo, elaborado para resistir el impacto de la caída. Está compuesto 

porㅤbandas, ㅤanillos, ㅤelementosㅤde ajustables y hebillas de enganche, esta se 

ajusta de forma adecuada al cuerpo de la persona con la finalidad de soportar 

el peso deㅤlaㅤcaída. 

• Conectorㅤdeㅤanclaje: Dispositivos como fajas, ㅤplatinasㅤoㅤmosquetonesㅤde 
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aceroㅤforjadoㅤque se utilizan para crearㅤunㅤpuntoㅤdeㅤanclajeㅤseguro. Estos 

elementos son capaces de soportar las mayores fuerzas durante una caída. 

• Correa Anti trauma: Una escalera de correas liviana diseñada para reducir 

el riesgo de trauma por suspensión después de una caída, cuando se utiliza 

junto con un arnés de cuerpo completo. 

• Distanciaㅤdeㅤcaídaㅤsegura: Esㅤlaㅤdistancia máximaㅤque un trabajador puede 

caerㅤsinㅤchocarㅤcontraㅤobjetosㅤoㅤpartesㅤde la estructura circundante y sufrir 

daños. 

• Distanciaㅤtotalㅤdeㅤcaída: Esㅤlaㅤdistanciaㅤvertical máxima queㅤunaㅤpersona 

puede caer, ya sea durante una caída libre o en la parte restringida de una 

caída. Esto incluye la extensión máxima de todos los componentes de soporte, 

como el absorbedor de impacto, la línea de vida y la elongación de los 

componentes del sistema, así como la altura de la persona. 

• Guindola: Una estructura en forma de caja metálica utilizada para transportar 

y mantener a las personas en posición de trabajo durante tareas en altura. 

• Línea de vida: Un elemento lineal que permite al trabajador conectar su 

arnésㅤdeㅤcuerpo completo al puntoㅤdeㅤanclaje. 

• Líneaㅤde anclaje: Una líneaㅤlinealㅤconectadaㅤen ambos extremosㅤaㅤun punto 

deㅤanclaje, que permite a unoㅤoㅤvariosㅤtrabajadores desplazarse de manera 

continua conectados a la línea de vida. 

• Línea de vida retráctil: Un dispositivo de desaceleración que contiene una 

cuerda enrollada en un tambor y que se puede extender o retraer. La cuerda 

seㅤmantieneㅤbajoㅤtensiónㅤligera duranteㅤ elㅤ movimientoㅤnormal del 

trabajador, pero se bloquea automáticamente y detiene una caída en caso de 

un evento deㅤcaída. 
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• Puntoㅤdeㅤanclaje: Un puntoㅤfijoㅤalㅤcual se conecta unㅤtrabajadorㅤmediante 

una líneaㅤdeㅤanclaje. 

c) Controles formatos y documentos. 

• Permiso escrito de trabajo de alto riesgo COF-DGG09- 02. 

• Check list para trabajo en Altura COF-SEG09-03. 

• IPERC continúo. 

• Inspección de arnés. 

• Inspección de líneas de anclaje /Líneas de vida. 

• Hoja de registro de capacitación. 

• Check list de inspección de labor. 

• Auditoria de PETAR. 
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Tabla 11. Check list para trabajos en altura. 

 
Fuente: Seguridad industrial Inmaculada. 
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4.3.4.3. Control para trabajos en espacios confinados 

a. Objetivos 

El objetivo es garantizar que los espacios confinados utilizados en las 

operaciones cumplan con las medidas necesarias para proteger la seguridad deㅤlos 

trabajadoresㅤyㅤevitar daños enㅤlasㅤinstalacionesㅤyㅤequipos. Esto se logra 

mediante la implementación deㅤcontrolesㅤefectivos y adecuados. 

b. Definición de conceptos importantes 

• Espacio confinado: Un espacio confinado es un área cerrada oㅤparcialmente 

cerrada queㅤcumpleㅤconㅤlasㅤsiguientes características: ㅤno estáㅤdiseñado para 

ser ocupado regularmente por personas, tiene acceso o salida restringida y 

puede presentar riesgos ambientales en su interior. 

• Aislamiento: Es paso que se realiza la desconexión de una fuente de energía 

para un lugar deㅤespacioㅤconfinado. 

• Atmósfera con insuficiencia de oxígeno: Laㅤatmósferaㅤque contienesㅤmenos 

deㅤ19.5%ㅤdeㅤoxígeno se consideraㅤatmosfera insuficiente.  

• Atmósfera enriquecidaㅤconㅤoxígeno: Laㅤatmosfera con másㅤdeㅤ23.5% se 

considera atmosfera enriquecida. 

• Atmósfera peligrosa:  Una atmosfera peligros se considera con un oxigena 

por lo debajo de los permisibles o enriquecimiento de oxígeno, con contenido 

de inflamabilidad, toxicidad y explosiva. 

• Atmósfera tóxica: Se considera atmósfera un ambiente de concentraciones 
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sobre los máximos permisibles de seguridad en sustancias o gases. 

• Bloqueoㅤdobleㅤyㅤpurga: Elㅤmétodo utilizadoㅤpara bloquear unㅤespacio 

confinadoㅤen unaㅤlínea deㅤconducto oㅤtubería implica elㅤcierreㅤfísicoㅤdeㅤla 

válvula deㅤentrada y laㅤválvulaㅤdeㅤsalida, así como laㅤaperturaㅤdeㅤuna 

válvula deㅤpurga hacia laㅤatmósferaㅤubicada entreㅤellas. 

• Bloqueo y etiquetado:  Son dispositivos de seguridad que son colocados en 

una fuente de bloque para aislar la fuente de energía según estándar de 

bloqueo y etiquetado. 

• Evacuación: Antes de realizar el trabajo se debe identificar la salida de 

emergencia por la persona que ejecuta el trabajo en un lugar confinado. 

• Ingreso: Es por donde se realiza el ingreso de personas o equipos o materiales 

para le ejecución de la tarea en un especio confinado. 

• Límite máximo permisible, (LMP) Son los niveles permitidos de condición 

de trabajo permitido en un espacio confinado dedo la legislación. 

• Peligro: Fuente o situación con potencial de causar daño a la persona con 

lesiones o enfermedades ocupacionales en función al medio ambiente. 

• Personal calificado: Personal calificado con capacitación y entrenamiento 

experimentado en la tarea a realizar y con una percepción de riesgo 

competente de identificar los peligros dentro de un espacio confinado. 

• Rescate: Asistencia por personal entrenado y calificado para dar los primeros 

auxilios en un espacio confinado. 
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• RCP: Reanimación cardio pulmonar. 

• Vigía: Es personal encargado de velar por la integridad de su compañero 

que realiza tarea en un espacio confinado y que debe estas capacitado y 

entrenado. 

• RCP: Reanimación cardio pulmonar. 

c.  Control, formatos y documentos. 

• Permiso escrito para trabajo de alto riego PETAR 

• CheckㅤlistㅤdeㅤespaciosㅤconfinadosㅤCOF-SEG09-04. 

• IPERC/ATS. 

• Orden de trabajo. 

• Registro de capacitación/entrenamiento. 

• Auditoria de PETAR. 
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Tabla 12. Check list para trabajos en espacio confinado 
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Fuente. Seguridad industrial Inmaculada. 
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4.3.4.4. Trabajos para bloqueo, aislamiento y señalización 

a. Objetivo 

  Evitar pérdidas o daños por accidentes personales, materiales, producción) por 

liberación imprevista de energía debido a incumplimiento de procedimiento de bloqueo y 

señalización 

b. Definición de conceptos importantes 

• Sistema de bloqueo y etiquetado: El bloqueoㅤyㅤetiquetadoㅤesㅤun 

procedimiento utilizado paraㅤdesactivarㅤde manera segura una fuente de 

energía, utilizando dispositivos de bloqueo (como candados) y señalización 

(etiquetas). Este método de control ayuda a prevenir lesionesㅤyㅤdaños 

causadosㅤpor arranques o descargasㅤdeㅤenergía inesperadosㅤdurante 

actividades como construcción, inspección, mantenimiento o servicio de 

equipos. 

• Aislamiento:  Es realizar la des-energización de una fuente de energía tales 

como energía eléctrica, equipo, maquina, paraㅤqueㅤpuedaㅤser 

intervenido.  

• Candadoㅤdeㅤbloqueo: Un candado individual es un dispositivo 

personalizado y único que se utiliza como medida de protección personal, y 

solo existe una llave para ese candado. Cuando se colocan estos candados, la 

llave debe estar exclusivamente bajo el control del empleado que los colocó. 

La empresa proporcionará el candado que se debe utilizar. 
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• Tarjeta de señalización: Es un dispositivo de identificación del personal 

autorizado para realiza o des-energizar una fuente de energía. 

• Personalㅤautorizado: Elㅤpersonalㅤqueㅤha completado exitosamente el 

cursoㅤdeㅤbloqueoㅤyㅤseñalización, con una calificación mínima del 

85% en la evaluación y haㅤrecibido susㅤdispositivos deㅤbloqueo, 

ㅤtarjetaㅤy candado, será considerado autorizado. Estaㅤautorización 

deberá ser renovada anualmente. 

• Bloqueoㅤtarjeta yㅤcandado. Estaㅤautorización se renovará cada dos 

(2) años. 

• Bloqueo personal: Consiste en el bloqueo de las fuentes de energía, donde 

se requiere que cada trabajador autorizado coloque su elemento de bloqueo, 

candado y tarjeta personal en cada punto de bloqueo del equipo, maquinaria 

o sistema. 

• Bloqueo grupal: Se aplica cuando existe una cantidad elevada de 

colaboradores, equipos o puntos de bloqueo. 

c. Controles, ㅤformatos y documentaciones. 

• ListadoㅤdeㅤpuntosㅤaㅤbloquearㅤCOF-SEF09-05. 

• Autorizaciónㅤparaㅤel retiroㅤdeㅤunㅤcandado COF-SEG09-8.3. 

• TarjetaㅤdeㅤbloqueoㅤCOF-SEF09-07. 

• TarjetaㅤfueraㅤdeㅤservicioㅤCOF-SEG09-08. 
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Tabla 13. Check list puntos de bloqueo.  

Fuente: Seguridad industrial Inmaculada.



 

107 
 

4.3.4.5. Trabajos izaje de cargas. 

a) Objetivo 

Implementar las precauciones y medidas de seguridad adecuadas para 

asegurar, reducir y controlar los riesgos asociados con las operaciones de 

levantamiento deㅤcargas. 

b) Definición de conceptos importantes 

• Aparejamiento: ㅤAmarreㅤdeㅤlaㅤcarga queㅤvaㅤhacerㅤlevantadaㅤpor la grúa. 

• Aparejos: Conjunto de eslingasㅤyㅤestrobosㅤutilizadosㅤparaㅤlevantarㅤla carga. 

• Bloque de gancho: Accesorio de elevación al que se suspende el gancho de 

la grúa y por donde pasanㅤlasㅤlíneasㅤdelㅤcable. 

• Carga neta: Peso de laㅤcargaㅤqueㅤlaㅤgrúaㅤpuedeㅤlevantarㅤsinㅤtenerㅤen 

cuentaㅤelㅤpesoㅤdelㅤgancho, laㅤbola u otrosㅤdispositivosㅤde elevación. 

• Carga bruta: Peso total de la carga que la grúaㅤpuedeㅤlevantar, incluyendoㅤel 

pesoㅤdelㅤgancho, la bola, losㅤdispositivosㅤy los aparejos. 

• Dispositivos: ㅤAccesoriosㅤutilizados junto conㅤlosㅤaparejosㅤparaㅤel 

levantamientoㅤdeㅤcargas, comoㅤgrilletes, ㅤganchosㅤyㅤpasadores. 

• Eslingas: Cintas sintéticasㅤutilizadasㅤparaㅤizarㅤcargas. 

• Estrobos: Cablesㅤde aceroㅤutilizadosㅤparaㅤlevantarㅤcargas. 

• Gancho: Elemento de acero con una lengüeta de seguridad utilizado para 

conectar el equipo de elevación a la carga, diseñado para levantar cargas 

dentro de un límite establecido por el fabricante. 

• Grilletes: Arcoㅤsemicircular de hierroㅤconㅤextremosㅤsujetadosㅤporㅤun perno, 

utilizadoㅤparaㅤasegurarㅤunaㅤeslingaㅤoㅤestroboㅤa laㅤcargaㅤo al 

ganchoㅤdeㅤlaㅤgrúa. 
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• Grúa: Máquinaㅤdiseñadaㅤparaㅤlevantar cargas, con una capacidad de carga 

máxima especificada por el fabricante. 

• Grúa móvil: Conjunto compuesto por un vehículo portante con ruedas u 

orugas, sobre el cual se monta la grúa. Dispone de gatos hidráulicos o 

estabilizadores para proporcionar estabilidad y prevenir el vuelco. Puede ser 

una grúa articulada. 

• Grúa puente / puente grúa: También conocida como "grúa suspendida". El 

polipasto se encuentra en un carro que se desplaza a lo largo de una o dos 

vigas, permitiendo movimientos horizontales y verticales en ángulos rectos. 

• Operadorㅤdeㅤgrúa: Personaㅤcon capacitación, experiencia y autorización 

paraㅤoperarㅤgrúasㅤpuente, grúasㅤyㅤgrúas montadas en camiones. 

• Planㅤdeㅤcontingencias: ㅤInstrumentoㅤde gestión desarrollado paraㅤactuar en 

situacionesㅤde emergencia, como incendios, ㅤexplosiones, ㅤaccidentes, 

sabotajes, ㅤderrames, etc. 

• PETARㅤ(PermisoㅤEscritoㅤparaㅤTrabajoㅤdeㅤAltoㅤRiesgo): Documento 

firmado porㅤelㅤingenieroㅤsupervisorㅤy el jefe de área que autoriza la 

realización de trabajos en zonas o ubicaciones consideradas peligrosas y de 

alto riesgo. 

• Permisoㅤdeㅤizaje: Documentoㅤescritoㅤqueㅤespecifica las condiciones 

segurasㅤbajoㅤlasㅤcualesㅤseㅤpuedeㅤlevantarㅤunaㅤcarga. 

• Pluma o brazo: Principal componente de la grúa desde el cual cuelga el 

bloque y la carga. Puede ser telescópico o de celosía. 

• Señalero: Persona capacitada en el uso de señales de movimiento de cargas 

que brinda apoyo al operador de laㅤgrúa. 

• Superestructura: Mayorㅤestructuraㅤdeㅤlaㅤgrúaㅤque alberga laㅤcabina, la 
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pluma, ㅤelㅤmotor yㅤlosㅤcontrapesos. 

• Vientoㅤoㅤcuerdaㅤguía: Cuerdaㅤutilizada paraㅤcontrolarㅤlaㅤposiciónㅤde la 

carga y evitarㅤqueㅤlosㅤempleadosㅤentrenㅤenㅤcontactoㅤoㅤseㅤacerquen a ella. 

c) Controles, formatos y documentación 

• Permisoㅤescritoㅤdeㅤtrabajoㅤdeㅤaltoㅤriesgo. 

• CheckㅤlistㅤparaㅤizajeㅤdeㅤcargaㅤCOF-SEG09-05. 

• IPERC continúo. 

• Orden de trabajo. 

• Plan de izaje. 

• Registro de capacitación/entrenamiento. 
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Tabla 14. Check list para trabajos con izaje. 

Fuente: Seguridad industrial Inmaculada. 



 

111 
 

4.3.4.6. Control para trabajos con materiales peligrosos. 

a) Objetivo 

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar y/o 

mantener controlados los riesgos existentes en los trabajos que requieran 

manipulación almacenamiento y transporte de materiales peligrosos. ” 

b) Definición de conceptos importantes 

• MATPEL: se refiere a cualquier sustancia en estado sólido, líquido o 

gaseoso que, debido a sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tiene 

el potencial de causar daño a las personas, alㅤmedioㅤambienteㅤyㅤa la 

propiedad si se liberan deㅤsuㅤcontención. 

• Explosivo: Toda sustanciaㅤquímica queㅤproduceㅤexplosión mediante un 

impacto o expuesto a temperaturas extremas o por iniciación propia. 

• Desechos peligrosos: Se considera como material peligroso cualquier 

sustancia, ya sea enㅤestadoㅤsólido, ㅤlíquidoㅤoㅤgaseoso, ㅤque debe ser 

adecuadamente gestionada después de su usoㅤenㅤ elㅤ proceso de 

producción debido a sus propiedades tóxicas. Estos materiales requieren 

un tratamiento especializado para su disposición final. 

• Hojaㅤdeㅤdatosㅤdeㅤseguridad del MaterialㅤMSDS/FDS: Documento 

queㅤcontiene laㅤinformación necesaria para la gestión de un material 

químico, el cual es emitido por el fabricante. b. Controles, formatos y 

documentación. 
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Tabla 15. Check list para trabajos con izaje. 

 
Fuente: Seguridad industrial Inmaculada. 
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4.3.5. Sub proceso 9.9: señales y avisos de advertencia.  

a. Necesidadㅤdeㅤinspeccionarㅤlasㅤseñalesㅤdeㅤadvertencia 

Sería recomendable que laㅤorganizaciónㅤlleve a cabo unㅤestudio exhaustivo en 

todasㅤlasㅤáreas con el fin de identificar las necesidades de señalización y 

advertencia. Además de identificar lasㅤseñalesㅤyㅤavisos deㅤadvertencia 

faltantes que debenㅤestarㅤpresentes, laㅤinspecciónㅤdebeㅤevaluarㅤlosㅤproblemas 

relacionados con lasㅤseñalesㅤyㅤavisosㅤexistentes, como su adecuación y 

cumplimiento con las condiciones requeridas. 

b. Cumplimientoㅤde lasㅤnecesidades deㅤseñalesㅤdeㅤadvertencia. 

Normalmente, los requisitosㅤparaㅤlasㅤseñales yㅤavisosㅤdeㅤadvertencia están 

establecidos porㅤlaㅤlegislación. EnㅤEuropa, esta cuestión está regulada por la 

DirectivaㅤdeㅤlaㅤCE sobre SeñalesㅤdeㅤSeguridad (92/58/CEE), la cual se 

implementa enㅤelㅤReinoㅤUnidoㅤaㅤtravésㅤde losㅤReglamentosㅤdeㅤSeñales y 

Avisos deㅤSeguridadㅤdeㅤ1996. Porㅤloㅤtanto, conㅤelㅤfinㅤde asegurarse de que se 

cumplenㅤtodosㅤlosㅤrequisitosㅤreglamentariosㅤaplicables, una organización 

debe contar con: 

• La organizaciónㅤdebeㅤcontarㅤㅤunㅤdocumentoㅤde inspección actualizado 

para evaluar el cumplimiento y detectar brechas en el sistema. 

• Es importante conocer y comprender losㅤrequisitos regulatorios 

aplicablesㅤaㅤlasㅤseñalesㅤyㅤavisosㅤdeㅤadvertencia. 

• Realizar un estudio de análisis de brecha es fundamental para identificar 

las acciones necesarias para lograr el cumplimiento total. 

c) Requisitos de las señales de advertencia. 

Señalización 

Párrafo 1: 
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En cada área de la organización, se implementarán cartelesㅤyㅤseñalesㅤdeㅤacuerdoㅤa 

losㅤriesgosㅤidentificados enㅤlaㅤMatrizㅤIPERC. Estosㅤcartelesㅤyㅤseñales estarán 

en conformidad conㅤlaㅤlegislaciónㅤvigenteㅤy lasㅤnormasㅤtécnicas establecidas 

enㅤcadaㅤpaís. 

Durante las inspecciones planificadas en cada área, se verificará el estado de 

los carteles y señales de advertencia. Se prestará atención a aquellos que no 

cumplanㅤconㅤlaㅤlegislación, se encuentrenㅤdeterioradosㅤoㅤestén malㅤubicados. 

Además, seㅤverificaráㅤsi están presentes todasㅤlasㅤseñalesㅤqueㅤcorrespondan. 

Elㅤlíderㅤdelㅤárea asume la responsabilidadㅤde garantizar elㅤcumplimiento de 

estasㅤcondiciones. 

Ver tabla 4.08. 
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Tabla 16. Solicitud de señaléticas. 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales 
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4.3.6. Sub proceso 9.10: equipo de protección personal. 

a) Equipo deㅤprotecciónㅤpersonal 

El empleoㅤde equipos deㅤprotecciónㅤpersonalㅤ(EPP) debe considerarse 

únicamente cuando resulte impracticable implementarㅤcontrolesㅤdeㅤdiseño, o 

cuandoㅤlosㅤcontrolesㅤdeㅤingenieríaㅤy losㅤcontrolesㅤadministrativos por sí solos no 

brinden unaㅤreducciónㅤdeㅤriesgosㅤsuficiente. 

La principalㅤdesventaja deㅤlosㅤequiposㅤdeㅤprotecciónㅤpersonalㅤesㅤqueㅤno 

contribuyen a reducirㅤni eliminarㅤelㅤpeligro. Porㅤloㅤtanto, si fallan, no se utilizan 

adecuadamente o se usan incorrectamente, se exponen de manera inmediata a 

riesgos. 

Enㅤesencia, cadaㅤunoㅤdeㅤlosㅤdistintosㅤtipos de equipos 

deㅤprotecciónㅤpersonal se clasifica dentro de una de lasㅤcincoㅤcategorías 

correspondientes. Estas categorías incluyen:  

• Protecciónㅤpara los ojos y la cara. 

• Protecciónㅤpara los oídos. 

• Ropaㅤdeㅤprotección. 

• Cremasㅤyㅤlocionesㅤde protección. 

• Dispositivos deㅤprotecciónㅤrespiratoria. 

Unaㅤvezㅤqueㅤlaㅤnecesidadㅤ de equipo de protección personal ha sido 

identificada,  

La efectividad de un determinado equipo se mide por el nivel de protección 

que proporciona. 

La facilidad de uso por parte de los empleados es un factor importante. Si 
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el equipo de protección personal no se ajusta correctamente o resulta incómodo, 

es probable que no se utilice, lo que lo hace ineficaz para controlar el peligro para 

el cual fue adquirido. 

Aunque el equipo de protección personal debe considerarse como último 

recurso, a menudo se requiere como parte del sistema de control. 

b) Necesidades de EPP identificadas. 

Laㅤdecisiónㅤdeㅤemplear equiposㅤdeㅤprotecciónㅤpersonal se debe tomar 

después de lasㅤevaluacionesㅤformalesㅤoㅤencuestas. 

Específicamente: ㅤ 

• Estasㅤencuestasㅤdebenㅤestarㅤa cargoㅤdeㅤunㅤequipoㅤdeㅤpersonas bien 

informadas. 

• El equipoㅤde laㅤencuestaㅤdebe revisarㅤlaㅤnormativa, asíㅤcomoㅤlos requisitos 

deㅤriesgosㅤdeㅤlaㅤtarea. 

• El equipo deㅤlaㅤencuestaㅤdebeㅤrevisarㅤtodosㅤlosㅤeventos de aprendizaje 

relevantes, porㅤejemplo: ㅤcuasiㅤpérdidas, ㅤaccidentes. 

• Seㅤdebeㅤidentificarㅤlasㅤnecesidadesㅤde todasㅤlasㅤpersonas involucradas o 

afectadasㅤporㅤlaㅤactividadㅤbajoㅤrevisión. 

• Seㅤdebeㅤrevisarㅤlasㅤnecesidadesㅤsegúnㅤseaㅤnecesarioㅤyㅤenㅤcuantoㅤaㅤun 

plazoㅤdefinido, porㅤejemplo: ㅤcadaㅤtresㅤaños. 

c) Aporte de los empleados sobre las necesidades de EPPS 

Contar con la participación de los empleados es extremadamente 
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beneficioso para identificar las necesidades de equipo de protección personal 

(EPP), ya que a menudo contribuyen a lograr y mantener el cumplimiento de las 

normas relacionadas con su uso. 

Los empleados pueden aportar valiosamente como miembros de equipos 

de estudio formales, y su experiencia personal será de gran valor al probar nuevos 

equipos. En algunos casos, esto puede ser un requisito legal. Otras formas de 

comunicación pueden incluir reuniones conjuntas, grupos de discusión y 

proyectos especiales para resolver problemas. 

d) Normas de EPPS 

Lasㅤnormasㅤdeㅤlosㅤequiposㅤdeㅤprotecciónㅤpersonalㅤdebenㅤincluir: 

• Requisitos para cada puesto de trabajo y las personas que puedan verse 

afectadas por estos trabajos, por ejemplo: una persona que lleva a cabo una 

tarea tranquila puede estar sujeta a ruidos peligrosos generados por un 

colega cercano usando una máquina de moler. 

• Unaㅤdescripciónㅤtécnicaㅤdeㅤtodoㅤelㅤequipoㅤnecesario. 

LosㅤvisitantesㅤdebenㅤestarㅤprovistosㅤdelㅤEPP adecuado, queㅤrespondaㅤa las 

necesidadesㅤdeㅤlaㅤvisita. 

e) ACCESO al EPPs 

La organización debe garantizar que todo el equipo de protección personal 

(EPP) necesario esté disponible tanto para la emisión inicial como para las 

sustituciones requeridas. 

• Durante el horario de trabajo regular, el método habitual para obtener el 
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EPP esㅤaccederㅤdirectamenteㅤaㅤlosㅤalmacenesㅤcorrespondientes. 

• Fuera del horario de trabajo, el equipo debe ser igualmente accesible, ya 

sea a través de acuerdos especiales o mediante losㅤgerentesㅤdeㅤlíneaㅤque 

mantienenㅤinventariosㅤdeㅤEPP. 

• Es importante que el EPP esté disponible para todas las personas afectadas 

por lasㅤtareasㅤqueㅤseㅤllevan aㅤcabo, noㅤsolo para quienes realizan 

directamente lasㅤtareas. Porㅤejemplo, unaㅤpersonaㅤque realiza unaㅤtarea 

tranquilaㅤpuedeㅤestarㅤexpuestaㅤalㅤruidoㅤpeligrosoㅤgenerado por un colega 

cercano que utiliza unaㅤmáquinaㅤdeㅤmoler. 

• ElㅤEPP también debe estar disponibleㅤparaㅤcondicionesㅤanormales, 

además de lasㅤoperacionesㅤdeㅤrutina. Porㅤejemplo, se debe proporcionar 

protección auditiva para situaciones como fugasㅤdeㅤvaporㅤoㅤmotores 

ruidosos/cajasㅤdeㅤcambios. 

• Esㅤnecesarioㅤllevarㅤaㅤcabo revisiones periódicas para asegurar la 

disponibilidad adecuada de EPP. 

f) Almacenamiento de EPPS 

• Es necesario que todos los elementos del equipo de protección personal 

(EPP) estén disponibles para su uso dentro de un plazo establecido antes 

de serㅤdesechadosㅤoㅤreemplazados. Además, elㅤpersonalㅤdebe contar con 

medios adecuados paraㅤalmacenarㅤelㅤEPPㅤcuandoㅤno lo estén utilizando. 

• En caso de ser necesario, se debe disponer de un centro especializado 

para la limpieza y aprobación del EPP, garantizando su adecuada 

preparación y disposición para su posterior uso. 
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g) Control de cumplimento de EPPS 

Elㅤcumplimientoㅤdeㅤlasㅤnormasㅤdeㅤlosㅤequiposㅤdeㅤprotecciónㅤpersonal 

debe serㅤverificadaㅤporㅤyaㅤsea: 

Inspecciones de las Condiciones Generales: Además de verificar el 

cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, es importante realizar 

inspecciones paraㅤevaluarㅤsistemáticamenteㅤelㅤcumplimientoㅤde las normas 

relacionadas con el uso de equipos de protección personal. Estas inspecciones 

brindan una excelente oportunidad para evaluar el grado de cumplimiento general. 

Observaciones del Comportamiento: Una forma de evaluar el cumplimiento del 

uso de EPP es aㅤtravésㅤdeㅤestudiosㅤdeㅤobservaciónㅤdelㅤcomportamiento. 

Mediante estas observaciones, se puede evaluar cómo los empleados utilizan y 

siguen las normas establecidas para el uso adecuado de los equipos de protección 

personal. 

Es necesario evaluar el cumplimiento del EPP en relación con los 

siguientes aspectos: 

• Protecciónㅤdeㅤlaㅤcabeza. 

• Protecciónㅤauditiva. 

• Protecciónㅤdeㅤlos ojos. 

• Protecciónㅤdeㅤmanos. 

• Protecciónㅤdeㅤbrazo / codo / hombro. 

• Protecciónㅤdeㅤpecho. 

• Protecciónㅤde pies. 

• Protecciónㅤfrente a radiación. 

• Protecciónㅤrespiratoria. 

• Protecciónㅤdeㅤla temperatura. 
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Figura 22. Uso de equipo de protección personal 

Fuente: propia  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTION 

5.1.1. Objetivos de seguridad 

Tabla 17. Objetivos de seguridad 2021 

 

 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales 

 

5.1.2. Análisis estadístico 2022 

En la tabla 5.02 se aprecia un mejoramiento notable de la performance de la 

seguridad en la en la empresa ZICSA Contratistas Generales de la Unidad Minera 

Inmaculada. 

Este análisis está referido a las estadísticas oficiales de la Empresa durante el año 

en mención. 

Cuadro Estadístico. 

OBJETIVOS 2022 – ZICSA CONTRATISTAS GENERALES 

Nº Objetivo Meta Aceptable 

1 Disminuirㅤlaㅤocurrencia de 

Accidentesㅤeㅤincidentes 

Índice de frecuencia 2 

2 Disminuir la ocurrencia de 

Accidentes e incidentes 

Índice de severidad 100 

3 v Disminuirㅤlaㅤocurrencia 

deㅤ Accidentesㅤe incidentes 

Índice de accidentabilidad 1 
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Tabla 19. cuadro de objetivos alcanzados. 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales. 

 

 

Se puede apreciar de los últimos meses 2022 los objetivos establecidos. 

Figura 23. Índice frecuencia y severidad de seguridad 2022 

Fuente: área seguridad– ZICSA Contratistas Generales. 

 

5.1.3. Análisis de accidentes 2022 

Figura 24. Análisis de accidentes 2022 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales. 

  

OBJETIVOS DE SEGURIDAD ZICSA CONTRATISTAS GENERALES 

INDICADORES DE SEGURIDAD ACEPTABLE ACUMULADO 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 3 2.56 

ÍNDICE DE SEVERIDAD 150 96.57 

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 1 0.25 
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5.2. ACTIVIDADES REALIZADOS REFERIDOS A LA REDUCCIÓN DE 

ACCIDENTE E INCIDENTES DE TRABAJO. 

5.2.1. Reporte de hallazgos actos condiciones, incidentes y accidentes 

El plan para la reducción y la prevención de eventos de incidentes y 

accidentes de los trabajos toda la supervisión y colaboradores de las operaciones 

son concientizados para realizar o reportar cualquier hallazgo de acto condición, 

incidente, accidente que son suscitados en el área de trabajo esto con la finalidad 

de identificar los peligros y riesgos críticos y realizar un plan de acción para evitar 

eventos.  

Esto engloba la concientización en los tres guardias que se trabaja en la 

Unidad Minera para reducir el índice de seguridad, los planes de acción son 

realizados a partir de la evaluación y análisis de os reportes reportados de 

hallazgos actos y condiciones, incidente, accidentes, los actos o condiciones 

subestándar los más relevantes según Pareto para plantear un plan de acción para 

actuar inmediatamente frente a las desviaciones encontrados y evitar eventos.  

5.2.2. Safety hoc:  

Es un sistema de registro de los hallazgos, incidentes y accidentes que se 

realiza diariamente para los seguimientos de las desviaciones reportados. 

Está considerado como una herramienta de gestión digital, que se registra 

para una evaluación de los eventos más recurrentes y realizar un plan de acción. 

MÓDULO DE INCIDENTES/ ACCIDENTES/ HALLAZGOS 

Módulo para el reporte de condiciones y actos sub estándares e 
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investigación de incidentes y accidentes. 

MÓDULO OTO 

El Módulo de Observación de Tareas Operativas, permite identificar las 

conductas seguras y los comportamientos de los colaboradores. 

Este módulo permite registrar las observaciones de tareas operativas, como 

también realizar la búsqueda de los eventos con sus respectivas características. 

MÓDULO OPT 

El Módulo OPT, valida que el trabajador cumpla con los procedimientos 

establecidos. 

Este módulo permite registrar las Observaciones Planeadas de Tareas, 

como también realizar la búsqueda de las Observaciones Planeadas de Tareas con 

sus respectivos filtros personalizados. 

MÓDULO INSPECCIÓN GERENCIAL 

Este módulo permite registrar inspecciones gerenciales, como también 

realizar la búsqueda de los eventos con los filtros establecidos. 
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Figura 25. Software de seguridad Safety Hoc. 

Fuente: Área de Seguridad – Unidad Minera Inmaculada. 

5.2.2.1. Evaluación estadística de los reportes de hallazgos de actos y 

condiciones subestándares registrados. 

 

Figura 26. Estado por clasificación de reportes. 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales. 
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5.2.3. Capacitación 

5.2.3.1. Anexo 6 y artículo 75 del Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería.  

Adjunta cuadro de programa de capacitación.
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5.2.4. Índice básico de desempeño (IBD) 

Reporte de seguridad cumplimiento de paquete de seguridad  

Tabla 21. Índice básico de desempeño. 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales. 

 

C 30% 20% 20% 30% 100%

B 10% 20% 20% 10% 15% 10% 15% 100%

A 15% 20% 20% 10% 10% 10% 15% 100%

Instruct

5 Min

(05)

Inspección

(1)

OPT

(1)

Capacit

(1)

Incident

(05)

Auditoria

IPERC

(05)

OTO

(02)

1 ATARAMA ZAPATA, César Manuel Residente C  ----- 1  -----  ----- 10 3 2 100 BUENO

2 RODRIGUEZ ALPACA, Edilberto Super Operaciones B 1 1 1 1 3 2 2 100 BUENO

3 VALLEJOS CANCHARI, Percy Super SSO B 1 1 1 1 3 2 2 100 BUENO

4 DE LA CRUZ BUJAICO, Saul Jef Costos B 2 1 1 1 5 1 2 100 BUENO

5 MUÑOZ HUALLA, Daniela Asistenta Social B 2 1 1 1 2 2 1 100 BUENO

6 TENORIO MAU, Juan Administrador B 2 1 1 2 2 1 1 100 BUENO

7 HUAMAN MARY CARMEN Asistenta Social B 2 1 1 1 2 2 1 100 BUENO

8 ALPACA URQUIZO, Jair Jef. Guardia A 2 1 1 2 2 5 2 85 OBSERVADO

9 ECHAMA ARCOS, Hernan ing segurida 2 A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

10 ILLANES SACHA, Efrain jef. Guardia Bol A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

11 DIAZ CURO LUCIANO ing segurida 2 A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

12 LUPACA MARCA, Jony Jef. Guardia A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

13 NATEROS ENRIQUEZ Yhonny Ing Seguridad 1 A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

14 LAQUITA SANDOVAL, Edson Ing Seguridad 1 A 2 1 1 1 5 5 2 85 OBSERVADO

15 ALVARADO GUZMAN Jhinner Insp. Seguridad 1 A 5 1 1 1 9 5 2 100 BUENO

16 GONZALES TICONA Alex Insp. Seguridad A 5 1 1 1 2 5 2 100 BUENO

17 CAHUAPAZA QUISPE Henrry Ing. De guardia A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

18 GONZALES AGUILAR, Gianpaul Insp. Seguridad A 5 1 1 1 10 5 2 100 BUENO

19 LAINES TINEO, JONY jef. Guardia Bol A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

20 MAMANI TTITO GENBER Ing. De guardia A 5 1 1 1 3 5 2 100 BUENO

21 NOA RAMIREZ, LUIS ALBERTO Insp. Seguridad A 5 1 1 1 13 5 2 100 BUENO

22 CHOCCA CCANTO Willian Insp. Seguridad A 5 1 1 1 13 5 2 100 BUENO

23 CCOTO MAMANI, Joel Asistente Mantto A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

24 GALLARDO SANCHEZ, Joher Ing Seguridad A 5 1 1 1 10 5 2 100 BUENO

25 MEJIA YANQUE David Jef. Guardia A 5 1 1 1 8 5 2 100 BUENO

26 SOSA NUÑEZ, FREDY Jef. Guardia A 5 1 1 1 6 5 2 100 BUENO

27 VELASQUEZ TAIPE, Jose jef. Guardia Bol A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

28 CUSITAU YTUSACA MARIO Insp. Seguridad A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

29 CHARCA NELSON Insp. Seguridad A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

30 GONZALO CRUCES ING Seguridad Quicksa A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

31 ESPINOSA CRISOSTOMO JAIME SUP OPER. A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

32 JOSE CERRON SUPERVOR OPER. A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

33 ÑAUPA ROMERO, ISAURO Inspector de seguridad CB A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

34 YUCRA ROJAS JOSELIN MILAGROS ANALISTA DE DNV B 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

35 CAÑA JUVENAL SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

36 MEZA GALINDO GEORGE SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

37 CHAVEZ BAEZ JUAN SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

38 SULCA COLQUE DAVID SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

39 CORRALES RENE LOGISTICA A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

40 PASTOR SEHT Administrador A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

41 CASTILLO VICTOR SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

42 ARAUJO CARLOS SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

43 COBARRUBIAS ALIPIO Jef. Guardia A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

44 HUAIRA ZEVALLOS RAUL Insp. Seguridad A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

45 CASTAÑEDA ANTIOCO SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

46 GALA PUENTE MARCO SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

47 NOLASCO JESUS SUPERVISOR A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

48 NILO ALFARO JEFE DE MNTTO A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

49 HUGO PABLO JEFE DE GUARDIA A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

50 ELMER ESPINOZA FLORES PSICOLOGO B 3 1 1 1 3 3 1 100 BUENO

51 WILDER ROJAS VALERO JEFE DE GUARDIA A 5 1 1 1 5 5 2 100 BUENO

222 51 50 52 271 231 98 99 BUENO

BUENO 

OBSERVADO

REPROBADO

BAREMO DE CALIFICACIÓN

PAQUETES Y PORCENTAJES

O
R

D

SUPERVISOR CARGO

T
IP

O
 

R
E

P
O

R
T

E HERRAMIENTAS DE GESTION

%

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

RESULTADO:

BUENO: 9 5 % A 10 0 %

OBSERVADO: 8 0 % A 

9 4 %

REPROBADO: 0 % A 

7 9 % 

Contratistas Generales S.A.



 

131 
 

5.2.5. Evaluación de indicador de seguridad (CPI) 

5.2.5.1. Criterios de medición: 

La medición de los indicadores de los objetivos de seguridad es realizada 

cada mes en donde son evaluados los conocimientos de la gestión de riesgos del 

sistema DNV-GL y la documentación implantada para los controles de riesgos. 

Esta evaluación los realiza el analista de sistema de gestión de riesgo DNV-GL el 

método de la evaluación revisión es en campo y gabinete. 

La evaluación es muestral y el resultado es el que se detecta luego de la 

visita en campo, dado que no se pueden visitar todas las zonas del área o E.C. El 

resultado final / promedio se obtendrá de acuerdo al total de muestras tomadas en 

el punto o puntos visitados a pedido del auditor. 

 

Figura 27. Calificación de CPI por mes promedio. 

Fuente: Área de Seguridad – ZICSA Contratistas Generales. 
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V. CONCLUSIONES 

La aplicación de estas herramientas implementadas del sistema de gestión de 

riesgos HOC DNV- GL en el proceso 9: Control de Riesgos son realizados acorde a las 

tareas de alto riego identificara durante el proceso en la Unidad Minera Inmaculada. 

La capacitación y entrenamiento a los colaboradores en el uso de herramientas de 

gestión en reporte de hallazgos de actos y condiciones, incidentes y/o accidentes, se 

efectuará y se evaluará los reportes con mayor recurrencia de reportes, según estos análisis 

se planteará un plan de acción esto de acuerdo de los reportes ingresados al sistema de 

software de seguridad Safety HOC. 

La evaluación y revisión de los indicadores proactivos de seguridad (CPI) se 

programará de manera mensual y será una evaluación inopinada, la evaluación es 

realizado en campo. En este proceso 9 se evalúa el 80% en campo y 20% en oficina según 

el cumplimiento este sistema de gestión de riesgos HOC DNV-GL. 

En el año 2021 se mantiene índices favorables para la empresa con porcentaje 

87.6%: 

Según análisis el cumplimiento de los objetivos de seguridad frete de los índices de 

seguridad. 

• Índice de frecuencia es de 2.56. 

• Índice de Severidad es de 96.57. 

• Índice de Accidentabilidad es de 0.25 

Los eventos ocurridos durante el año 2021 se debieron a la evaluación inadecuada 

y la falta de hermanitas de gestión y concientización de identificar un peligro frente a la 

tarea que realiza y realizar los controles adecuados para daca peligro. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Los documentos que pone como estándar de uso que exige SGR HOC tiene como 

compromiso de puesta en campo por cada trabajo de criticidad realizada y puesto en 

práctica para si identificar y realizar los controles frente a los peligros, tal que los 

colaboradores que realizan la tarea sean capacitados y entrenados para prevenir perdidas 

de persona, equipo. 

Ejecutar programas de capacitación para los colaboradores en uso correcto de 

herramientas de gestión para mejor aplicación de las herramientas de gestión frete a los 

diferentes trabajos de alto riesgo en el proceso 9 que designa el control de riesgos para 

identificar los peligros y mejor la prevención de eventos frente a los trabajos de alto riesgo 

en su área de trabajo. 

Orientar a los colaboradores sobres las ventajas de uso de herramientas de gestión 

aplicado para cada trabajo de alto riesgo y reportar cualquier anomalía o condición que 

pueda afectar su vida y salud. 

La supervisión constante y la capacitación a los colaboradores que realicen tareas 

de alto riesgo deberá ser constante. 

Al presentar observaciones frente a una tarea de alto riesgo se debe revisar los 

procedimientos con juntamente con los colaboradores que participa en la tarea. 

Para mejor comunicación entres supervisores y colaboradores se realizará talleres 

para un mejorar el reporte peligros y adoptar los controles eficientes. 
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Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-GL ISRS7: Proceso N° 3 

y Proceso N°9. 

Tesis “Programa de desarrollo y explotación en la Unidad Minera Ares” 
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LEY 29783 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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